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Deuda externa, extractivismo y 
respuestas1

Fander Falconí Benítez2

Resumen

Una vez más en su historia, los países de América Latina y el Caribe (alc) están 
seriamente endeudados. En los últimos 42 años, entre 1980 y 2022, la deuda externa 
latinoamericana y caribeña se multiplicó por 11 veces. En ese periodo la deuda por 
habitante pasó de us $ 617 a us $ 3,675.

Los objetivos del artículo son analizar las nuevas condiciones económicas del 
endeudamiento latinoamericano y determinar las implicaciones biofísicas, dado el 
vínculo estrecho entre deuda y naturaleza. Se combina una metodología cuantitativa 
que relaciona los flujos económicos con los flujos materiales. Las posibles respuestas 
locales e internacionales para enfrentar el endeudamiento también se examinan.

Las principales conclusiones son: que la región enfrenta una dependencia finan-
ciera, una inserción internacional deficiente en la división internacional del trabajo y 
la naturaleza, y una descapitalización económica interna. Para pagar la deuda las eco-
nomías deben crecer, pero no pueden crecer si están endeudadas (este círculo vicioso 
suele amputar los brazos del “desarrollo” y condenar a nuestros países a la perpetua 
dependencia). Entre 1980 y 2022 la deuda externa aumentó 5.8% por año y el piB real 
(us $2015) 2.3% por año.

Asimismo, a mayor endeudamiento financiero, mayor extracción de recursos en 
el largo plazo. Entre 1980 y 2019 la cantidad de materiales extraídos (en términos físi-
cos) en alc creció en 2.7 veces (de 4.1 a 10.9 mil millones de tm) y por persona (de 11.3 
a 16.9 tm). Esta extracción ocurre en sitios de alto valor cultural y ambiental, como la 
Amazonía, lo que ocasiona conflictos socioambientales.

Palabras clave: deuda externa, extractivismo, riqueza real y virtual.
Código jel: B22.

Fecha de recepción: 04 de junio de 2023. Fecha de aceptación: 24 de julio de 2023.
doi: https://doi.org/10.32870/eera.vi51.1095
1 El autor agradece los comentarios del grupo de trabajo de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas 

Amazónicas a una versión inicial de este documento.
2 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)- sede Ecuador Correo electrónico: ffalconi@

flacso.edu.ec. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5605-9672

mailto:ffalconi@flacso.edu.ec
mailto:ffalconi@flacso.edu.ec
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ExtErnal DEbt, Extractivism anD rEsponsEs

Abstract

Once again in their history, the countries of Latin America and the Caribbean (lac) 
are seriously indebted. In the last 42 years, between 1980 and 2022, the Latin Ame-
rican and Caribbean external debt multiplied by 11 times. In this period the debt per 
inhabitant went from us $617 to us $3,675.

The objectives of the article are to analyze the new economic conditions of Latin 
American debt and determine the biophysical implications, given the close link be-
tween debt and nature. A quantitative methodology is combined that relates econo-
mic flows with material flows. Possible local and international responses to deal with 
indebtedness are also examined.

The main conclusions are that the region faces financial dependency, poor inter-
national insertion in the international division of labor and nature, and internal eco-
nomic decapitalization. To pay the debt, economies must grow, but they cannot grow 
if they are in debt (this vicious circle tends to amputate the arms of “development” 
and condemn our countries to perpetual dependency). Between 1980 and 2022, the 
external debt increased 5.8% per year and real gdp (us$ 2015) 2.3% per year.

Likewise, the greater the financial indebtedness, the greater the extraction of re-
sources in the long term. Between 1980 and 2019, the amount of extracted materials 
(in physical terms) in lac grew 2.7 times (from 4.1 to 10.9 billion mt) and per person 
(from 11.3 to 16.9 tm). This extraction occurred in sites of high cultural and environ-
mental value, such as the Amazon, which caused socio-environmental conflicts.

Keywords: external debt, extractivism, real and virtual wealth.

1. Introducción

Latinoamérica, con excepción de Brasil, nació endeudada. Haití, la primera república 
de la región, independiente desde 1804, fue demandada por el régimen de Napoleón 
para que compensara a los ex dueños de esclavos y tierras. El Estado haitiano tuvo que 
ceder al atropello y empezar a pagar poco a poco, para evitar ser reconquistada por 
Francia. Brasil se independizó en 1822 de una manera sui géneris de Portugal. En 1808 
Francia invadió España y Portugal. La dinastía portuguesa Braganza escapó a Brasil 
y reinó desde allí. Cuando termina la amenaza napoleónica en Europa, la familia 
real permanece en Río de Janeiro. Aunque el rey portugués regresa, su hijo Pedro se 
queda en América. Cuando la nobleza de Lisboa exigió el retorno del príncipe, Pedro 
se proclamó emperador de Brasil. Portugal tuvo que aceptar el hecho consumado y el 
nuevo Estado no nació con deudas.

Gran Bretaña, la potencia hegemónica del siglo xix, interesada en ampliar su co-
mercio y en mermar el poder a España, empezó a prestarnos a los hispanoamericanos 
armas y asesores militares desde antes de la independencia. Por ejemplo, en la batalla de 



 9 

Deuda externa, extractivismo y respuestas 
Fander Falconí Benítez

Pichincha en Quito, 1822, se usaron cañones ingleses y combatieron asesores británicos 
como el coronel O’Leary. El pago de la deuda inglesa fue un problema para el nuevo 
Estado del Ecuador. Aunque Colombia o Nueva Granada con su capital en Bogotá fue 
la mayor heredera de la Gran Colombia, incluyendo la mayoría de las armas, a la hora 
de repartir la deuda inglesa se obligó a asumir la quinta parte de este préstamo.

Como acostumbran las súper potencias, Gran Bretaña subió arbitrariamente los 
intereses a lo largo del siglo xix y parecía que nunca se terminaría de pagar la deuda. 
Buena parte del siglo xix hubo moratoria de la deuda y ningún país otorgaba crédito. 
El presidente Eloy Alfaro, quien lideró la revolución liberal, la renegoció antes de pedir 
préstamos a Estados Unidos para la construcción del ferrocarril transandino. Como 
dato curioso: un dirigente alfarista que era abogado propuso desconocer la deuda por-
que ésta se había pagado en exceso por la subida arbitraria de intereses (Terán, 1899).

Acosta (1994) popularizó el calificativo “deuda eterna” en un juego de palabras 
con “deuda externa”. Así, denunció el vasallaje económico de las nacientes repúblicas 
independizadas de España y el abuso bancario del aumento arbitrario de intereses3 y 
la impunidad con la que actúa la banca mundial (Falconí, 2023).

A partir de los años setenta del siglo pasado, en el centro del sistema capitalista 
se produjo un cambio de ciclo político y económico y empezó una etapa que se iden-
tifica con la posmodernidad y en ella prevalece el neoconservadurismo.4 En Estados 
Unidos se sintió la ralentización del boom de productividad de las décadas previas; en 
Europa se desaceleró el crecimiento y subió el desempleo. Ganaron preponderancia 
social los procesos de financiarización, se rompió el pacto tripartito (Estado, empre-
sas y sindicatos) y se erosionó el tejido social en el cual se alcanzaban los acuerdos y 
compromisos. Se inició el retraimiento del Estado y la desregulación, la segmentación 
laboral y la exclusión social. En los países capitalistas de la periferia comenzó una 
inédita espiral de endeudamiento.

El neoconservadurismo tomó forma al mismo tiempo que la crisis de la deuda 
externa,5 durante lo que en América Latina se conoció como la “década perdida”. En 

3 El interés excesivo en un préstamo se conoce como usura. Desde el siglo xiv, en la Italia renacentista, 
surgieron los primeros bancos que empezaron a asegurar los transportes marítimos de Venecia y 
Génova. Hacia el año 1500 los mayores usuarios del seguro marítimo eran portugueses y españoles. 
Entonces los banqueros cristianos, católicos y protestantes, en Florencia y en Ámsterdam, empezaron 
a dar préstamos especialmente a los reyes. Así fue como los metales y las piedras preciosas extraídas 
en América Latina por españoles y portugueses terminaron en Italia, para financiar las guerras de los 
dos imperios. La práctica de otorgar préstamos se multiplicó con el paso de los siglos, más el avance 
del capitalismo. Mucho después, a finales del siglo xx Latinoamérica estaba ahogada en deudas. Pero 
luego, ante la amenaza de no pagar, se renegociaron las deudas externas.

4 En el Reino Unido, la conservadora Margaret Thatcher ejerció las funciones de primera ministra 
entre 1979 y 1990. Asumió una rígida política monetaria e impulsó la política de privatización de las 
empresas públicas, de la educación y de la política social. En Estados Unidos, el republicano Ronald 
Reagan ejerció la presidencia entre 1981 y 1989. Impulsó la “economía de oferta”, en la que destacan 
la desregulación del sistema financiero y la reducción de la presión tributaria.

5 La crisis de la deuda externa comenzó en agosto de 1982, cuando el ministro de Hacienda de México, 
José Silva-Herzog, declaró la imposibilidad de pagar la deuda externa de ese país. La principal causa 
de esta moratoria fue la decisión de subir los tipos de interés de los fondos federales estadounidenses, 
tomada por el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Paul 
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los años ochenta se implantaron un conjunto de políticas neoliberales agrupadas en el 
llamado “Consenso de Washington” (cw).6

Tras la crisis de la deuda externa, con la proactividad del Banco Mundial y del Fmi 
se impusieron las políticas de estabilización y ajuste estructural. Las lógicas de acu-
mulación del capital exigían recuperar la centralidad del crecimiento económico. Con 
este fin se impulsó la reducción del Estado. En la práctica esto significó atrofiarlo y 
descapitalizarlo mediante procesos poco transparentes de privatización de las empre-
sas públicas, para hacerlo funcional a la acumulación del capital en proceso de inter-
nacionalización. Mediante la apertura comercial y financiera se liberalizó la balanza 
de pagos y en el mediano plazo se produjo un resultado adverso: la reprimarización de 
las economías (mayor peso de los productos primarios en el total de las exportaciones) 
que hasta entonces buscaban convertirse en sociedades industriales.

A finales del siglo xx Latinoamérica estaba una vez más ahogada en deudas. Pero 
luego, ante la amenaza de no pagar y las crisis de fin de siglo (México y Argentina, 
entre otros), se renegociaron las deudas externas. Además, con el cambio de ciclo 
político y la recuperación del rol del Estado a partir del año 2000, se renegociaron en 
varios países las deudas externas y se puso prioridad en la inversión social.

El estudio de las nuevas condiciones económicas del endeudamiento latinoameri-
cano y las implicaciones biofísicas constituyen los objetivos centrales de este artículo. 
Luego de la introducción, en la segunda sección se presenta la relación entre deuda 
y naturaleza. En la tercera sección se exponen la metodología y los resultados. En la 
cuarta se revisan las distintas opciones de desendeudamiento. Por último, en la quinta 
se sintetizan las conclusiones.

2. El peso financiero y material del endeudamiento

Para pagar la deuda (capital e intereses), las economías deben crecer, pero no pueden 
crecer si están endeudadas (este círculo vicioso suele amputar los brazos del “desa-
rrollo” y condenar a nuestros países a la perpetua dependencia). Las obligaciones de 
pago de los países se podrían cumplir con los excedentes económicos provocados por 
el crecimiento.

Sin embargo, el crecimiento económico oculta un conjunto de distorsiones. Por 
una parte, no es sinónimo de “desarrollo” y puede producirse un crecimiento em-
pobrecedor en términos sociales y ambientales. El mayor indicador del crecimiento 
económico, el producto interno bruto (piB), omite en su cálculo, al menos, cinco pun-

Volcker. Entre 1979 y junio de 1981 esos tipos de interés se elevaron de 11.2 a 20%; el tipo de interés 
preferente subió a 21.5%. Estados Unidos controló su inflación pero propició la recesión de 1980-82.

6 Las 10 políticas fueron: 1) disciplina fiscal y reducción de los desequilibrios; 2) prioridad del gasto 
público en educación y salud; 3) reforma fiscal; 4) liberalización de las tasas de interés; 5) tasas 
de cambio “competitivas”; 6) apertura comercial (libre comercio, liberalización de importaciones, 
promoción de exportaciones y eliminación de protección a industrias nacionales; 7) liberalización en 
el ingreso de inversión extranjera directa; 8) privatización de las empresas públicas; 9) desregulación 
de la economía; 10) derechos de propiedad para funcionamiento eficiente del sistema capitalista.
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tos esenciales: i) la calidad de vida de la población;7 ii) la distribución del ingreso y la 
riqueza;8 iii) las relaciones de género y el triple trabajo de la mujer: reproductivo (cui-
dado de hijos y otros), productivo y gestión comunitaria; iv) la economía “informal”, y 
v) el agotamiento y depreciación del patrimonio natural (una economía puede crecer 
a costa de una mayor deforestación o agotamiento de recursos naturales no renova-
bles), los gastos defensivos, protectores y mitigadores (las inversiones para protegerse 
de los males de la economía, como el ruido) y los costos ambientales asociados a la 
contaminación, por ejemplo el cambio climático.

De otro lado, hay una relación muy estrecha entre el crecimiento, los procesos de 
endeudamiento y la pérdida de riqueza verdadera. Para una adecuada comprensión de 
esta relación, es necesario diferenciar entre el crecimiento de la deuda y la riqueza. La 
riqueza verdadera está asociada con la preservación de los límites naturales y la capa-
cidad (re)productiva de la naturaleza. Para el economista ecológico Herman Daly “el 
crecimiento de la riqueza está físicamente limitado, mientras que el crecimiento de la 
deuda no tiene límites” (Daly, 2008: 35). Y agrega: “La deuda crece a un interés com-
puesto y, como cantidad puramente matemática, no encuentra límites que la detengan. 
La riqueza crece durante un tiempo a interés compuesto, pero, al tener una dimensión 
física, tarde o temprano encontrará límites a su crecimiento” (Daly, 2008: 38).

El científico inglés Frederick Soddy (1877-1956), premio Nobel de Química en 
1921, no era economista, aunque comprendía bien muchos temas económicos. Su ex-
plosiva combinación de ciencias exactas y economía no fue apreciada en vida, pero en el 
siglo xxi ha sido reivindicado como un precursor de la economía ecológica —un campo 
de estudios interdisciplinario que analiza la (in)sustentabilidad y busca comprender la 
dinámica de la economía dentro de un subsistema físico mayor: la naturaleza.

Para Soddy (1926), la economía tradicional ignoraba la energía como elemento 
fundamental en la producción. Él fue uno de los primeros en afirmar que los combus-
tibles fósiles eran agotables y que el crecimiento perpetuo de la economía era invia-
ble.9 Y aquí viene su observación sobre la deuda: la deuda no es riqueza. La deuda 
sigue las leyes matemáticas, en vez de las físicas. La riqueza que garantiza esa deuda 
está sujeta a las leyes físicas, tiende a degradarse y a devaluarse (Soddy, 1926: 94).

7 Un indicador más amplio es el índice de desarrollo humano (idh) elaborado por Naciones Unidas. El 
idh incorpora tres indicadores: la esperanza de vida al nacer, la escolaridad y el piB por habitante.

8 El coeficiente de Gini, un indicador que varía entre 0 y 1, mide la distribución de una variable. El 0 
equivale a equidad absoluta y 1 a inequidad absoluta. En 2021 el coeficiente de Gini del producto 
interno bruto (piB) real por habitante de los países del planeta fue de 0.636 (cálculos propios con base 
en The World Bank, 2023). En ese año el 20% de personas con menos ingreso capturó el 1.2% del piB 
global y el 20% de personas con más ingreso capturó el 32.5% del piB total.

 En 2021, la mitad de la población tuvo el 8% del ingreso total, de acuerdo con The World Inequality 
Report 2022 (Chancel et al., 2022). El 10% más rico del mundo acumuló el 76% de la riqueza total de 
los hogares y el 52% del ingreso total (cálculos con el índice de Theil).

9 La primera edición del libro de Soddy: Wealth, Virtual Wealth and Debt: The Solution of the Economic 
Paradox (Riqueza, riqueza virtual y deuda: La solución de la paradoja económica) se publicó en 1926.
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Es fácil para el sistema financiero hacer crecer las deudas, y es fácil también sostener que esa 
expansión del crédito equivale a la creación de riqueza verdadera. Sin embargo, en el sistema 
económico industrial, el crecimiento de la producción y el crecimiento del consumo implican 
a la vez el crecimiento de la extracción, procesamiento y destrucción final de los combustibles 
fósiles. En cambio, la riqueza verdadera sería la que se base en el flujo actual de energía del 
Sol. La contabilidad económica resulta falsa porque confunde el agotamiento de recursos y 
el aumento de entropía con la creación de riqueza (Martínez Alier, 2008: 25-26).

Eso decía Soddy hace casi 100 años, hoy están más vigentes sus ideas, porque su visión 
estuvo libre de los dogmas que entonces tenían los economistas convencionales.

Para medir la relación entre deuda financiera y carga material del endeudamien-
to, Schatan (1998) construyó el indicador Mapral (Materias Primas para América La-
tina) y Falconí (2001) hizo una aplicación para Ecuador. En los dos casos se demostró 
cómo se incrementa la carga material (en toneladas) para pagar la deuda externa.

Se extrae más y se cobra poco (no olvidemos que los precios de las materias pri-
mas o los productos básicos los imponen los compradores, excepto en contadas oca-
siones, como el petróleo cuando la opep10 ha intervenido). Estas reflexiones ya hacían 
investigadores importantes de la región, como el argentino Raúl Prebisch (1950) a 
mediados del siglo pasado. Esta realidad se mantiene vigente: 

La deuda externa actual y la primarización del comercio latinoamericano coinciden con lo 
que ha sucedido históricamente en la región, respecto a sus relaciones comerciales con el 
mundo. Esta interacción ha generado un empobrecimiento constante para las naciones de 
América Latina debido a que priorizan la explotación y el comercio de sus recursos natura-
les por encima de otras actividades productivas (Azamar y Carrillo, 2017: 400).

Para cobrarnos, los acreedores internacionales están extrayendo la deuda, si cabe la 
figura. Donde más se nota esta mala práctica de las empresas multinacionales es en 
los sitios con alta biodiversidad relativa, como la Amazonía.

3. Metodología utilizada y resultados obtenidos

3.1. Metodología

La metodología cuantitativa utilizada para este artículo vincula los flujos financieros 
y materiales del endeudamiento latinoamericano y caribeño. La comprensión de esta 
relación constituye uno de los objetivos del artículo. Para analizar las consecuencias 
económicas y ambientales de la contratación de la deuda externa, se siguen los si-
guientes pasos:
1. La evolución histórica del comportamiento de la deuda pública, tanto los stocks 

como los pagos.

10 Organización de Países Exportadores de Petróleo.
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2. La relación de la deuda con el crecimiento económico.
3. El análisis económico de la inserción internacional. Se desagregan las exportacio-

nes en bienes primarios y productos manufacturados.
4. La información económica se complementa con los flujos físicos extractivos (en 

toneladas métricas). Los flujos extractivos están desagregados por los distintos 
materiales: biomasa, combustibles fósiles, minerales.

5. Los flujos físicos extractivos (en tm) se vinculan con la deuda (en us$). Así, se ob-
tiene un aproximado de la carga material y ambiental del endeudamiento, y de las 
repercusiones futuras. Se realizan regresiones en el tiempo entre las dos variables 
(en 1970-2019 y en diferencias) y se interpretan los resultados en el corto y en el 
largo plazo.

Los datos económicos (1970-2022) se obtienen de la Comisión Económica Latinoa-
mericana para América Latina y el Caribe (cepal, 2023) y del Banco Mundial (The 
World Bank, 2023). Las dos bases de datos (disponibles en acceso público) contienen 
información por países y para alc. La información de los flujos físicos (disponible en 
acceso público para todos los países y regiones para el periodo 1970-2019) proviene 
del Panel Internacional de Recursos, irp (International Resource Panel) y del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma).

3.2. Discusión de los resultados obtenidos

Endeudamiento externo

En los últimos 42 años, entre 1980 y 2022 la deuda latinoamericana y caribeña se mul-
tiplicó por 11 veces. En ese lapso la deuda por habitante pasó de us $617 a us $3,675. 
Los mayores niveles de endeudamiento obedecen a factores externos (crisis interna-
cional, caída de los precios de las materias primas y alimentos), necesidades presu-
puestarias y de inversión (desequilibrios entre ingresos y gastos, debilidad y falta de 
progresividad de los sistemas impositivos, entre otros) y también a deudas ilegítimas 
(Weber, 2000). La gráfica 1 representa la evolución de la deuda total y por habitante 
regional, entre 1980 y 2022.
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Gráfica 1
América Latina y el Caribe

Deuda total y por habitante (US$)

Fuente: cepal (2023), The World Bank (2023).

En 2022, la deuda externa como porcentaje del piB fue de 44% en Argentina, 53% en 
Colombia, 94% en Nicaragua, 78% en Uruguay, 42% en Perú, 42% en México (cepal, 
2023). Para el caso de alc, en 1990 fue del 38% y para 2022 alcanzó el 43%.11 La grá-
fica 2 exhibe la evolución histórica del pago del servicio de la deuda (% en relación 
con el ingreso nacional bruto- inB).12 Desde el año 2011 ocurrió un alza en el pago 
del servicio de la deuda. En el año 2021 el servicio de la deuda llegó, en promedio, 
al 7.3% del inB en alc, 5.4% en Argentina, 3.7% en Bolivia, 9.9% en Brasil, 8.2% en 
Colombia, 6.3% en Ecuador, 6.2% en México y 2.5% en Perú.

11 La relación deuda externa total/piB se utiliza para comparaciones internacionales. No obstante, el 
indicador es cuestionable porque compara un stock (total de la deuda) con un flujo (piB).

12 El pago del servicio de la deuda comprende el capital y los intereses efectivos pagados en moneda, 
bienes o servicios sobre la deuda en el largo plazo, los intereses pagados en el corto plazo y los 
reembolsos (recompras y cargos) al Fmi (The World Bank, 2023).
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Gráfica 2
América Latina y el Caribe

Servicio de la deuda (% ingreso nacional bruto)

Fuente: The World Bank (2023).

Deuda y crecimiento económico

En promedio, la tasa de crecimiento anual del endeudamiento es mayor a la tasa 
de crecimiento del piB (us$ 2015), lo que podría expresar un círculo vicioso del de-
sarrollo dependiente. Los pagos se podrían cumplir con los excedentes económicos 
provocados por el crecimiento o se provocan obstáculos que requieren solventarse 
con deudas. Este comportamiento supone una descapitalización financiera constante. 
Esta pérdida podría ser, incluso, mayor si se computan monetariamente las externali-
dades negativas o el agotamiento del patrimonio natural en el piB. La gráfica 3 indica 
la evolución de las tasas de crecimiento de la deuda y el piB real entre 1981 y el año 
2022. Entre 1980 y 2022 el stock de la deuda externa aumentó 5.8% por año y el piB 
real (US$ 2015) 2.3% por año (véase tabla 1). El decenio de los ochenta y la década 
2010-2020 guardan una coincidencia: una combinación de alto aumento de la deuda 
y débil crecimiento.
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Gráfica 3
América Latina y el Caribe

Stock deuda externa y piB (US$ 2015)
Tasa de crecimiento anual 1981-2022

Fuente: cepal (2023), The World Bank (2023).

Tabla 1
América Latina y el Caribe

Tasas de crecimiento anuales de la deuda externa y el piB real

Periodos Stock deuda externa Pib (us$ 2015)

1980-1990 6.9% 1.4%
1990-2000 5.9% 3.2%
2000-2010 5.7% 3.1%
2010-2020 5.6% 0.9%
1980-2022 5.8% 2.3%

Fuente: cepal (2023), The World Bank (2023).

Estructura primario-exportadora

La región se ha incorporado en el mercado mundial como suministradora de bienes 
primarios, con escaso valor agregado. Esta estructura primario- exportadora ha impo-
sibilitado una macroeconomía equilibrada y ha demandado una permanente exigen-
cia de recursos externos.

En 1962, las exportaciones de bienes primarios representaron el 94.5% del valor 
total de las exportaciones y el restante 5.5% fueron productos manufacturados. En 40 
años hubo una reducción del peso de las exportaciones de los bienes primarios en el 
total, hasta llegar a 41.2% en el año 2002. Luego, hubo un cambio de tendencia (re-
primarización). En 2011 los bienes primarios alcanzaron el 59.2% del total. A partir 
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de ese año otra vez se observó una diversificación de la oferta exportable hasta 2017 
(el peso de los primarios fue de 47.2%). A partir de 2018 hubo otra reprimarización 
y en 2021 los bienes primarios llegaron al 54.2% del total. Este proceso no ha sido 
uniforme en los países y regiones. Por ejemplo, en el año 2021 los productos primarios 
representaron más del 90% en Bolivia, Belice, Ecuador y Panamá, el 80.4% en Amé-
rica del Sur, mientras en América Central significaron el 25.7% y en México el 23.2% 
(cepal, 2023). En la gráfica 4 se desagregan las exportaciones de la región por bienes 
primarios y productos manufacturados.

Gráfica 4
América Latina y el Caribe

Composición de las exportaciones FoB

Fuente: Cepalstat (2023).

Extracción

La cantidad de materiales extraídos (en términos físicos) creció en el tiempo (unep-
irp, 2023). Entre 1970 y 2019 subió la cantidad de materiales extraídos (biomasa, 
combustibles fósiles, minerales metálicos y minerales no metálicos) de 2.9 a 10.9 mil 
millones de toneladas métricas (tm) (véase tabla 2). La extracción por persona pasó 
de 10 a 16.9 tm en el mismo periodo. En la gráfica 5 se muestra la extracción total y 
por persona en alc.
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Tabla 2
América Latina y el Caribe

Extracción de materiales
(Miles de millones de tm)

1970 2019

Biomasa 2.0 5.3
Combustibles fósiles 0.3 0.7
Minerales metálicos 0.3 2.6
Minerales no metálicos 0.3 2.3
Total 2.9 10.9

Fuente: unep-irp (2023).

Gráfica 5
América Latina y el Caribe

Extracción de materiales (tm)

Fuente: unep-irp (2023).

La mayor actividad extractiva provoca un aumento del metabolismo social (en una 
analogía con el cuerpo humano, ingresan recursos y salen excretas). La extracción, 
procesamiento, consumo y acumulación de desechos ocasionan impactos ambientales. 
El aumento de las “fronteras de la extracción” (Moore, 2000: 409-433) trae consigo 
conflictos ecológicos distributivos (EJAtlas, 2023).

Relación entre deuda externa y extracción de materiales

En alc, la deuda externa y la extracción de materiales muestran una relación a largo 
plazo (gráfica 6), pero no un vínculo de corto plazo (gráfica 7). El vínculo de largo 
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plazo podría explicarse por una relación estructural entre el problema del endeuda-
miento y el carácter primario exportador de la economía.

Gráfica 6
América Latina y el Caribe. Extracción de materiales vs. deuda externa (largo plazo)

Nota: la relación entre los logaritmos de la deuda externa (millones de dólares) y la extracción 
de materiales (millones de toneladas) es muy alta entre 1980-2019 (R2 = 0.933).

Fuente: Cepalstat (2023), unep-irp (2023).

Gráfica 7
América Latina y el Caribe. Extracción de materiales vs. deuda externa (corto plazo)

Nota: la relación entre la diferencia de los logaritmos de la deuda externa (millones de dólares) 
y la extracción de materiales (millones de toneladas) es inexistente entre 1980-2019 (R2 = 
0.001).

Fuente: Cepalstat (2023), unep-irp (2023).
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4. Opciones para enfrentar el endeudamiento

El endeudamiento no es necesariamente negativo. Una familia o un país pueden en-
deudarse para obtener activos productivos que permiten rentabilidad en el mediano y 
largo plazos. Esto se ve con claridad a escala individual, y lo mismo pasa con un Esta-
do (aunque la complejidad se multiplique). El Estado puede pedir un préstamo para 
actividades productivas; al hacerlo, no sólo se asegura de pagar a tiempo, sino que 
crea empleos directos e indirectos. Es posible que los países necesiten endeudamiento 
externo, si no disponen de recursos propios, a fin de canalizarlos a proyectos produc-
tivos con mediana y alta rentabilidad social y financiera. Desde esta perspectiva, se 
proponen las siguientes opciones:
1. El mayor endeudamiento financiero y el aumento extractivo son parte de una 

relación internacional adversa. La región tiene una dependencia financiera y una 
inserción internacional desigual en la división internacional del trabajo y en la 
naturaleza. Para enfrentar esta situación, es deseable una coordinación entre go-
biernos y organizaciones sociales.

2. Los préstamos con las organizaciones financieras internacionales y las organiza-
ciones multilaterales (Fmi, Banco Mundial, etc.) deben contratarse y pagarse sin 
ningún tipo de condicionamiento social, ambiental o económico. Son organismos 
internacionales que están al servicio de los países y no al revés. Es inmoral aceptar 
condicionalidades de los organismos multilaterales que perjudiquen a nuestros 
pueblos, como reducir la inversión social, cortar subsidios justos, imponer im-
puestos generales que no tomen en cuenta la diferencia de ingresos entre las per-
sonas, reducir impuestos sólo a la clase alta, reducir impuestos a las inversiones 
extranjeras de determinados países, privatizar bienes públicos, y otras.

3. Readecuación de las prioridades del gasto hacia lo social, sin comprometer recur-
sos. Las inversiones sociales son las que generan la más alta rentabilidad social, en 
especial en la niñez. La inversión social debe ser prioritaria y debe realizarse con 
recursos propios, incluyendo la reserva del país, que no puede mantenerse como 
depósitos en los mismos bancos prestamistas. Eso equivale, a escala individual, a 
obtener un préstamo y dejarlo íntegro en el mismo banco que prestó; de allí se 
saca para gastos: deuda eterna.

4. Moratoria extractiva, que consiste en dejar de extraer combustibles fósiles en zo-
nas sensibles como la Amazonía. El Ecuador presentó un ejemplo claro de esta 
modalidad. El Parque Nacional Yasuní es un sector amazónico del nororiente 
del país, de unos 10,200 km², reconocido por la unesco en 1989 como reserva 
de biósfera y reserva étnica de la nación waorani y de pueblos en aislamiento 
voluntario. En 2007, el Gobierno impulsó la Iniciativa Yasuní-itt, con el objeto 
de que el Estado ecuatoriano impida la extracción de petróleo del campo itt (Ish-
pingo- Tambococha-Tiputini), ubicado en el Yasuní, a cambio de que donantes 
internacionales efectúen una compensación económica, equivalente a la mitad 
del valor presente neto de los ingresos petroleros futuros. En 2013 el Gobierno 
ecuatoriano canceló la iniciativa al no lograr resultados. En agosto de 2023 se rea-
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lizará una consulta popular para mantener el crudo del campo itt en el subsuelo 
en forma indefinida.

5. Otras formas de reducir la deuda se refieren a otros recursos que no son los com-
bustibles fósiles. Un caso reciente se trata de Galápagos. La propuesta del Gobier-
no fue reducir la pesca a cambio de reducir la deuda externa. La propuesta fue 
criticada por expertos como Alberto Acosta. ¿Cuál es su objeción? “Esta operación 
en el ámbito marítimo, para que tenga el carácter de verdadero alcance históri-
co, exige coherencia. No se puede proteger una región —por más importante que 
sea— mientras se destruyen otras… urge arrancar una transición que empiece por 
reparar las zonas afectadas por los extractivismos, como en la Amazonía ecuato-
riana” (Acosta y Cajas, 2022). Es decir, cualquier canje de deuda por preservación 
ecológica debe ser parte de un plan integral que incluya a todo el país.

6. ¿Estamos dentro de la pecera de la economía financiera internacional, lo que 
implica asumir las reglas de juego del capitalismo global?, o ¿proponemos al-
ternativas que realmente desconozcan la viabilidad de los canjes de deuda y que 
cuestionen al capitalismo global? Al parecer, hay suficientes antecedentes históri-
cos como para saber que los canjes de deuda tienen reparos. Eso sí, son un buen 
método para lavarse la cara los banqueros y para sortear la coyuntura adversa, los 
políticos. Mientras la cuenta regresiva prosigue inexorable.

7. Pago de la deuda ecológica y justicia climática. No sólo debemos, sino también 
nos deben, pero no sólo en términos económicos. La deuda ecológica —un con-
cepto introducido por José María Borrero (1994)— se refiere a la responsabilidad 
que tienen los países ricos e industrializados en la afectación del medio ambiente 
y la explotación de los recursos naturales de los países empobrecidos. Las deudas 
ecológicas de los países ricos que mantienen con los países empobrecidos, tienen 
al menos cuatro componentes: las deudas climáticas acumuladas, las exportacio-
nes mal pagadas, la apropiación de servicios ambientales gratuitos provenientes 
del comercio exterior, y la utilización del espacio ambiental como el uso de sumi-
deros de bosques y océanos.

La justicia climática está muy articulada con la deuda climática. Este término se utiliza 
para denunciar la injusticia que existe en el reparto de los costos ambientales y econó-
micos, y para exigir la compensación.

La deuda ecológica está en el debate internacional. Fue mencionada por el Papa 
Francisco (2015), en la encíclica Laudato Si’, v. 52. Asimismo, Srinivasan et al. (2008), 
Warlenius et al. (2015) y Warlenius (2016), desde un ámbito académico han estudiado 
y cuantificado la deuda ecológica.

5. Conclusiones

Una vez más en su historia, América Latina y el Caribe (alc) están seriamente endeu-
dados. En la década 2011-2021 la deuda prácticamente se duplica. Sin embargo, hay 
una diferencia con épocas anteriores y no sólo en la cuantía monetaria. La economía 
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regional muestra un nuevo proceso de reprimarización (mayor peso de los bienes 
primarios en las exportaciones totales) desde el año 2018. La pandemia de covid-19 
provocó una fuerte crisis económica y social, y la recuperación es todavía lenta.

El crecimiento económico es una propuesta para afrontar los pagos de la deuda. 
Sin embargo, es necesario replantear conceptos para poder salir de este aparente ca-
llejón sin salida del endeudamiento y el creciente extractivismo. Primero, crecimiento 
económico no es igual a “desarrollo”. Existe un crecimiento que perjudica a la socie-
dad y al ambiente. Segundo, el tan mentado producto interno bruto (piB) es un indi-
cador ciego ante la calidad de vida de los pueblos, determinada por la distribución del 
ingreso, las oportunidades o el patrimonio. Tampoco recoge el piB el trabajo no remu-
nerado de la mujer en la familia. El piB tampoco incorpora el trabajo informal. Lo más 
grave del piB es su omisión de los costos ambientales asociados a la contaminación.

Otro concepto errado es equiparar crecimiento de la deuda con riqueza. Lo dice 
el economista ecológico Herman Daly: “el crecimiento de la riqueza está físicamente 
limitado, mientras que el crecimiento de la deuda no tiene límites” (Daly, 2008: 35). 
Un caso curioso de comprensión anticipada es el del premio Nobel de Química de 
1921, Frederick Soddy. Este científico visionario advirtió que los combustibles fósiles 
eran agotables. Y él también dijo que la deuda (concepto matemático) no es riqueza 
(realidad física). La deuda no se agota; la riqueza, sí.

Las nuevas condiciones del endeudamiento regional afectan ahora a todo el plane-
ta y a la humanidad entera. Las obligaciones de pago involucran recursos económicos 
y físicos, dado el vínculo estrecho entre deuda y naturaleza. El mayor endeudamiento 
financiero y el aumento extractivo son manifestaciones de una inserción internacional 
deficiente en la división internacional del trabajo y la naturaleza. América Latina y el 
Caribe continúa con una indetenible senda extractiva (volumen de materiales totales y 
por persona). Esta extracción ocurre en sitios de alto valor cultural y ambiental, como 
la Amazonía, lo que ocasiona conflictos socioambientales.

La estructura primario-exportadora, una condición prevaleciente desde el siglo 
xix, y los procesos de endeudamiento históricos, no han permitido mantener una ma-
croeconomía equilibrada. A su vez, se produce un círculo vicioso, pues lo anterior 
demanda una permanente necesidad de recurrir a mayor endeudamiento externo. Por 
ello, es coherente proponer una visión estructural e integral para el tratamiento del 
endeudamiento —no propuestas parciales como los canjes por naturaleza—. Dado 
que los países legítimamente necesitan recursos para sus proyectos productivos, las 
entidades financieras internacionales deben conceder préstamos sin ningún tipo de 
condicionalidad social o ambiental. El posicionamiento de la deuda ecológica es otro 
imperativo regional.

Las condiciones socioeconómicas acumuladas de 2023, luego de una pandemia 
de salud y una crisis económica, agravan la crisis de la deuda latinoamericana. Si no 
se proponen y se ejecutan soluciones en este momento, repetiremos la historia del 
fracaso cíclico e hipotecaremos el porvenir, sin esperanzas reales de reconstrucción.
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México: análisis de convergencia y 
dependencia espacial, 2003-2013
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Resumen

En este artículo se analiza el crecimiento del producto per cápita de los estados de Mé-
xico mediante el análisis de exploración de datos y autocorrelación espacial durante 
el periodo 2003-2013. El objetivo del trabajo es analizar si existe dependencia espacial 
en la tasa de crecimiento del piB per cápita en los estados de México. En particular 
se verifica si los estados han convergido durante este periodo; si esto es el caso, se 
soporta la autocorrelación espacial entre los estados. Se utilizan datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), los resultados se estiman mediante el 
enfoque sigma y beta-convergencia y un modelo de regresión espacial. En el primer 
modelo se confirma que la relación entre tasa de crecimiento del producto per cápita 
y el producto per cápita inicial es positiva, mientras que el modelo espacial muestra 
que el crecimiento del producto per cápita depende de factores propios de los estados.

Palabras clave: producto per cápita, convergencia económica, modelo espacial.
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2013. The objective of the work is to analyze if there is spatial dependence in the 
growth rate of gdp per capita in the states of Mexico. In particular, it is verified if the 
states have converged during this period of time; if this is the case, the spatial auto-
correlation between the states is supported. Data from the National Institute of Sta-
tistics and Geography (inegi) are used; the results are estimated using the sigma and 
beta-convergence approach and a spatial regression model. The first model confirms 
that the relationship between the growth rate of the per capita product and the initial 
per capita product is positive, while the spatial model shows that the growth of the per 
capita product depends on factors specific to the states.

Keywords: product per capita, economic convergence, spatial model.
Jel: C21, O40, R12.

Introducción

El crecimiento económico es una de las mejores maneras de reducir la pobreza de los 
hogares (Blanchard, 2017). Pues el aumento de la producción de bienes y servicios 
determina el bienestar material de millones de personas; sin embargo, en ausencia de 
éste, principalmente en los estados más pobres significa una disminución muy desa-
gradable del estándar de vida de las mismas. De este modo, el incremento en la pro-
ductividad laboral es fundamental para el aumento en los niveles de prosperidad de 
las ciudades, estados y regiones del país.

El objetivo del trabajo es analizar para los estados de México si existe dependen-
cia espacial en la tasa de crecimiento del piB per cápita. En particular, se determina si 
las entidades federativas convergen a un nivel de ingresos per cápita favorecido por la 
existencia de una dependencia espacial o si, por el contrario, debido a la disparidad 
entre estados ricos y pobres se presentan asimetrías por el desarrollo diferenciado en-
tre las regiones, precisamente por la nula dependencia espacial en cuanto al nivel de 
bienestar durante el periodo 2003-2013. Para esto se realiza un análisis de exploración 
descriptivo de los datos, un modelo sigma y beta-convergencia y, para corroborar este 
último, se estima un modelo de regresión espacial.

El problema que se plantea en el estudio es probar la existencia de convergencia 
absoluta relacionada con la dependencia espacial en los estados de México. La hipó-
tesis de convergencia establece que a lo largo del tiempo las diferencias en el nivel 
de bienestar medido por el crecimiento de los ingresos per cápita del conjunto de las 
economías, regiones o estados, tienden a desaparecer (Barro y Sala-i-Martin, 1991).

Si bien es cierto que la reducción de las disparidades de la producción per cápi-
ta —mayor convergencia— se debe a que las regiones o estados presentan factores 
económicos en común, ejemplo de ello es propiamente la libre movilidad de facto-
res, el nivel tecnológico, el capital físico, capital humano, los recursos naturales, la 
infraestructura y seguridad pública, o hasta la distancia de un estado a otro, favorece 
el crecimiento de las economías más atrasadas respecto a las adelantadas. Todo esto 
influye en un crecimiento equilibrado cuando cada estado i depende de otro estado j 
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y viceversa, esto es, cuando los recursos fluyen de un punto del espacio a otro, lo cual 
lleva a un crecimiento simétrico entre las entidades federativas.

Sin embargo, la divergencia siempre es posible, a priori, cuando existe indepen-
dencia espacial entre estados, en el caso de que pueda haber autosuficiencia eco-
nómica. Es decir, no puede haber convergencia del producto per cápita sin alguna 
correlación espacial entre las regiones o estados (Moreno y Vayá, 2002). De igual 
manera, la dependencia espacial es una condición para el proceso de convergencia. 
Un ejemplo de esto es una unión económica entre países, de alguna región, que han 
convergido, en donde también existe dependencia espacial. Es decir, la dependencia 
espacial es una característica importante para una senda de crecimiento económico 
en el estado estacionario entre las economías, particularmente cuando las economías 
de las regiones en la actualidad dependen del comercio entre sí y de la movilidad de 
factores (Blanchard, 2017).

La pregunta que cabe hacerse es si una baja dispersión de la tasa de crecimiento 
del producto per cápita en los estados se debe a una alta dependencia espacial entre 
las entidades federativas del país. O viceversa, si a mayor dispersión del ingreso per 
cápita hay una menor dependencia espacial entre los estados. Si esto último es afirma-
tivo, entonces se está ante una posible divergencia económica entre las mismas, que 
es una condición de crecimiento asimétrico entre las regiones de México, en donde 
existen estados pobres, que están desfasados del modelo industrial y comercial del 
país con un enclave en las exportaciones; lo cual depende de las nuevas tecnologías: 
la inversión en capital físico y humano son factores que en el mejor de los casos están 
siendo empleados por estados ricos que les favorece en un mayor comercio anclado a 
las cadenas de valor global (Juan-Ramón y Rivera-Bátiz, 1996).

En este artículo se examina una muestra de datos para las 32 entidades federa-
tivas de México en un corte transversal, sobre tasas de crecimiento del piB per cápita 
para el periodo 2003-2013. Se incluyen variables del piB per cápita inicial del año 2003 
y las tasas de crecimiento de la población, tasa de crecimiento de la actividad eco-
nómica y la tasa de crecimiento del piB per cápita de los años 2003-2009 con el fin de 
observar los impactos rezagados sobre la variable dependiente. Con estas variables se 
va a realizar un análisis de exploración de los datos descriptivos. Después, con el corte 
transversal se analiza el enfoque sigma-convergencia, el cual es un análisis que registra 
la reducción de la dispersión, en este caso de la relación entre la tasa de crecimiento 
del piB per cápita del periodo 2003-2013 y el piB per cápita inicial del año 2003. Y poste-
riormente se realiza un modelo beta-convergencia, entre las mismas variables, que da 
cuenta de la posibilidad de convergencia absoluta; con este modelo se explica si existe 
una correlación negativa entre la tasa de crecimiento y los niveles de ingreso iniciales.

Por último, se realiza un modelo de regresión espacial para determinar si ha exis-
tido dependencia espacial entre el crecimiento del piB por persona y las variables ex-
plicativas, haciendo pruebas correspondientes para verificar si la solución de conver-
gencia absoluta coincide estadísticamente con los resultados de los efectos espaciales 
entre los estados. Para esto se emplea el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 
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(mco), modelos de error y rezago espacial, para probar si efectivamente existe depen-
dencia o heterogeneidad espacial entre los mismos.

Después de esta introducción, en la sección 2 se presenta el marco teórico y los 
estudios empíricos que se han realizado para México, en la sección 3 se indica la me-
todología: datos, análisis sigma y beta-convergencia y el modelo espacial. La sección 4 
incluye los estadísticos descriptivos y la exploración de los datos, la sección 5 muestra 
los resultados estimados y al final se presentan las conclusiones.

2. Marco teórico y estudios empíricos para el caso de México

En este apartado se plantean los enfoques principales del crecimiento convergente, 
que son beta y sigma convergencia, y estudios empíricos que se han realizado para el 
caso de México.

Todos los países enfrentan el problema o la falta de crecimiento de la producción 
de bienes y servicios. No obstante, hay países ricos que tienden a crecer a tasas muy 
lentas y países pobres que crecen a tasas rápidas en el nivel de la producción. Lo 
mismo puede ocurrir en los estados o regiones de un país, de tal forma que cuando 
se garantiza el uso de nuevas tecnologías, la eficiencia en el uso de los recursos, la 
existencia de inversión privada y pública, la movilidad de recursos de capital tanto 
físico como humano y, además del desarrollo de empresas financieras, junto todo ello, 
anclado al comercio interno y externo hace posible que los estados pobres converjan 
hacia los estados ricos.

El estudio sobre las diferencias del producto por persona y convergencia no es 
reciente, desde Solow (1956), Barro (1991), Barro y Sala-i-Martin (1991), Mankiw 
et al. (1992) y Sala-i-Martin (1996) han referido que las diferencias de ingresos por 
persona en países avanzados y en desarrollo han estado convergiendo, debido a que 
empíricamente se ha encontrado que la tasa de crecimiento por persona tiende a estar 
inversamente relacionada con el nivel de ingreso per cápita inicial. Por el hecho de 
que cuando las tecnologías son similares entre las regiones y predomina un ambiente 
de movilidad de capital entre las mismas, hace posible que las regiones atrasadas con 
menor productividad tiendan a crecer a tasas rápidas, logrando alcanzar a las ricas, 
generando un proceso de convergencia entre la producción por persona.

No obstante, la hipótesis de convergencia en algunos países en vías de desarrollo 
se ha cumplido para algunos periodos, principalmente de 1950 a 1985, como refiere 
German-Soto (2005). Mientras que en otros países posterior a este periodo la relación 
ha sido positiva, es decir, ha habido procesos de divergencia por la mayor desigualdad 
del producto per cápita que se ha desarrollado en los últimos años debido a un incre-
mento de la heterogeneidad entre capital humano y progreso tecnológico entre los 
países, por el crecimiento económico propio de cada una de las regiones, que hace que 
el crecimiento per cápita del producto sea mucho más lento. Esto permite que en los 
países en desarrollo la rapidez de alcanzar a los más ricos se vuelva mucho más lenta.

Por esto, según Sala-i-Martin (1996) para disminuir la brecha del bienestar entre 
ambos tipos de regiones, el impacto de los spillover —derrama de la tecnología— de 
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capital humano y progreso tecnológico, además del flujo de capital físico, entre las re-
giones ricas hacia las pobres, es importante para que las regiones alcancen una mayor 
homogeneidad y correlación espacial entre las variables que origine aumentos en el 
crecimiento económico.

Blanchard (2017) argumenta que desde 1950, en las economías que pertenecen a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) la producción 
per cápita ha aumentado considerablemente hasta la actualidad, lo cual los ha llevado 
a una tasa elevada de convergencia. Explica que los países que estuvieron rezagados 
a principios de la década, como fue el caso de Turquía, lograron obtener tasas de cre-
cimiento mucho más rápidas que los países ricos. En este caso, Nahar y Inder (1998) 
confirman este hecho, al emplear información de piB por persona para los países de la 
ocde durante el periodo 1950-1990, por medio de pruebas de convergencia de raíces 
unitarias estándar. Encuentran fuerte evidencia de que 20 de los 22 de estos países 
convergieron al promedio del producto per cápita.

Un caso representativo de convergencia desde la década de los noventa, como 
enfatiza Barro (2016), es China: el elevado crecimiento económico que ha tenido este 
país recientemente ha convergido al nivel de los países de ingresos medios, y posi-
blemente va a converger al ingreso de los países desarrollados si sigue con tasas de 
crecimiento altas.

Asimismo, Blanchard (2017) enfatiza que países pobres como los de África han 
estado rezagados económicamente durante décadas debido a conflictos políticos in-
ternos, que han roto las cadenas de oferta de producción hacia el interior y exterior, 
lo cual los ha llevado a tener tasas de crecimiento negativas que han propiciado que 
no logren converger.

En general, con base en el enfoque sigma y beta-convergencia, los estudios han 
probado que existe una correspondencia negativa entre la tasa de crecimiento del pro-
ducto por persona en relación con el nivel inicial de producción per cápita —produc-
tividad—, esto indica que los países han convergido. Éstas son las economías que se 
habían quedado rezagadas inicialmente, han crecido de manera rápida, hasta aproxi-
marse a los países desarrollados, los cuales han alcanzado al final tasas de crecimiento 
de la producción bajas con ingresos por persona elevados.

2.1. Estudios empíricos para el caso de México

Por otra parte, en estudios sobre convergencia económica en México se ha discutido si 
existe convergencia o no entre el producto per cápita entre los estados durante las úl-
timas décadas, como los de Juan-Ramón y Rivera-Bátiz (1996), Esquivel (1999, 2000), 
Germán-Soto (2005) y Rodríguez et al. (2016).

En general dichos estudios utilizan el enfoque sigma y beta-convergencia absoluta, 
como el de Rivera-Bátiz (1996) y el de Esquivel (1999), mientras que otros emplean 
datos de series de tiempo, como los de Germán-Soto (2005) y Rodríguez et al. (2016), 
donde utilizan test de raíces unitarias para probar convergencia. Los estudios emplean 
muestras de datos de 1940-1995 y 1970-2012. Los resultados refieren que en México se 
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han encontrado tres periodos de convergencia del crecimiento del piB por persona: el 
primero de 1940-1970, que fue de mayor velocidad de convergencia; el segundo, 1970-
1985, donde las tasas de convergencia fueron muy pequeñas; y el tercero, que abarcó 
el periodo de 1985-2012, donde ha habido un retroceso del proceso de convergencia o 
mayor divergencia entre los estados del país.

Sin embargo, al hacer la comparación entre estados ricos y pobres de 1970 a 2012, 
Rodríguez et al. (2016) estiman que los estados más ricos de México han presentado 
evidencia de convergencia, mientras que en los más pobres no hay indicios de conver-
gencia.

Lo anterior indica que hasta antes de la liberalización comercial de mediados de 
los ochenta con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt), 
particularmente durante el periodo del modelo de sustitución de importaciones, cuan-
do la economía del país se mantuvo cerrada y experimentó un mayor comercio hacia 
el interior, los estados en México experimentaron mayor convergencia en el producto 
per cápita. No obstante, con la liberalización económica de finales de los ochenta y 
principios de los noventa, con la apertura comercial del tlcan y el proceso de in-
dustrialización en México anclado a las exportaciones como motor del crecimiento 
económico, desde entonces ha habido un aumento de la dispersión del producto por 
individuo que ha llevado a las regiones a tener mayores asimetrías en el crecimiento 
económico. De tal modo que los estados, de acuerdo con Germán-Soto (2005), que 
no lograron ajustarse al nuevo modelo de crecimiento, como aquellas entidades con 
menor grado de industrialización, ha propiciado una mayor divergencia.

Así pues, Ros (2013) enfatiza que existen determinantes geográficos que pueden 
estar detrás de la divergencia entre los estados, como ha sido el caso de los ingresos 
per cápita de Nuevo León al norte del país y la Ciudad de México en el centro, que 
son más altos, alrededor de cinco veces más que el ingreso por persona de Oaxaca al 
sur de México.

Otros factores de desequilibrios regionales en el país, segúa menciona Esquivel 
(1999), como la migración interna (movilidad laboral), en algunos estados ha impul-
sado mayor convergencia absoluta en los niveles de ingreso por persona. En este caso, 
durante el periodo 1940-1990 la correlación entre la tasa anual de migración neta y 
el ingreso per cápita inicial de 1940 fue positiva, esto implica que los estados pobres 
sean expulsores de fuerza de trabajo, mientras que los ricos son receptores de grandes 
flujos de migrantes.

En general, son algunos los elementos de convergencia, como también mencio-
nan Rodríguez et al. (2016), como factores institucionales, políticos y económicos, o 
hasta la cercanía con Estados Unidos, lo que determina que pueda favorecer el poten-
cial de desarrollo de las regiones.

En suma, las estimaciones empíricas para el caso de países ricos muestran que han 
tenido un proceso de convergencia en el producto por persona desde 1950. Como lo 
es el caso de Estados Unidos y sus estados, la Unión Europea y los países de la ocde.

Sin embargo, en las naciones en desarrollo, en su caso los países más pobres, la 
rapidez de convergencia ha sido relativamente lenta; en algunos de los países sobre 
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todo los más rezagados, como los africanos, incluso algunos de América Latina, el 
proceso de convergencia se ha estancado.

En México el proceso de convergencia no es la excepción; sin embargo, las mayo-
res tasas de convergencia se alcanzaron hasta antes de 1985, a partir de mediados de 
esta década, con el modelo de liberalización comercial, con el crecimiento del comer-
cio y las exportaciones, y la mayor flexibilización del mercado laboral llevó consigo 
mayores desequilibrios económicos entre los estados, y por lo tanto menor grado de 
dependencia espacial.

Dicho lo anterior, en el trabajo se propone analizar los datos exploratorios, el 
enfoque sigma y beta-convergencia y el modelo de regresión espacial para comprobar 
si en efecto existe dependencia espacial, condición necesaria para el crecimiento eco-
nómico en México.

3. Metodología

3.1. Datos

En este apartado se describen los datos, la descripción de las variables, el enfoque 
sigma y beta convergencia y la metodología de la econometría espacial.

La información se obtiene del Banco de Información Económica del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (inegi) para los años 2003, 2008 y 2013. La muestra 
comprende observaciones de las 32 entidades federativas, sobre el total de actividad 
económica (tot) de los tres grandes sectores que son: agricultura y minería; energía, 
construcción y manufacturas; y comercio y servicios. Adicionalmente se obtienen da-
tos sobre población ocupada total (po). De los cuales se calculan tasas de crecimiento 
del producto interno bruto total y tasas de crecimiento del producto interno bruto por 
persona para cada uno de los estados del país.

Se recoge información de los tres años para un corte transversal, con el objeto de 
obtener valores de las variables en tasas y proporciones para cada estado. Las unida-
des de medida de las variables nominales están en millones de pesos, las cuales fueron 
convertidas a valores reales con base en el año 2003. La población está constituida por 
el número de personas (hombres y mujeres) en el país.

3.2. Descripción de las variables

Las variables que incluye la muestra para cada uno de los estados, son: tasas de creci-
miento del producto interno bruto per cápita (cpiBpp), tasas de crecimiento económico 
total (cet), tasas de crecimiento de la población total (cpo) y del producto per cápita 
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(piBpp); dichas tasas se calculan para los años 2003-2013 y 2003-2009 en forma discre-
ta.2 Enseguida se presenta la definición y signos esperados para el modelo espacial.

La variable a explicar es la tasa de crecimiento del producto interno bruto por 
persona (cpiBpp) del periodo 2003-2013. Es un indicador del bienestar o del nivel de 
vida de la población de un país, de un estado o una región. Esta variable mide el in-
cremento del producto agregado a través del tiempo, y entre más alto es, mejor es el 
nivel de vida de las personas.

La variable cpiBpp del periodo 2003-2009 es el incremento de la producción por 
persona en un periodo rezagado —anterior a la muestra completa—, mide el aumento 
del bienestar de las personas en las entidades federativas durante este periodo. En 
esta variable se espera que su coeficiente tenga un signo positivo, debido a que el 
crecimiento del ingreso del periodo anterior impacta positivamente las tasas de creci-
miento por persona actuales.

El crecimiento de la actividad económica (cet) tiene un impacto positivo sobre 
la tasa de crecimiento del piB per cápita 2003-2013. Se espera que el cet presente un 
signo positivo sobre esta última.

El crecimiento de la población (cpo) captura la población económicamente acti-
va. Esta variable considera que a medida que aumenta la población, la oferta de tra-
bajo también lo hace, debido a que las personas alcanzan la edad de trabajar (Parkin, 
2009). Por lo tanto, si aumenta la población que hace que se eleve la oferta de trabajo 
en paralelo con la demanda de fuerza laboral, la producción aumenta; por ende, los 
salarios reales de los trabajadores tienden a elevarse. En este sentido existe una co-
rrelación positiva entre el cpo y cpiBpp 2003-2013. Asimismo, se considera que el cpo a 
largo plazo aumenta las habilidades de la población, la experiencia, el capital humano, 
de manera que tiene un impacto positivo en la cpiBpp, por lo tanto, de esta variable se 
espera tenga un signo positivo.

Sin embargo, pudiera tener un signo contrario cuando en los estados existen re-
zagos económicos persistentes que no están incluidos en el modelo, como recursos 
naturales y económicos limitados, exceso de oferta de empleo que no corresponde con 
la demanda de trabajo, bajos niveles de inversión en capital, además de otras exter-
nalidades, lo que puede conllevar a rendimientos decrecientes, lo cual tendría efectos 
negativos en el cpiBpp.

El producto per cápita (piBpp) del año 2003 es una medida de la producción por 
persona inicial. Muestra si los niveles de producción por persona entre los estados han 
convergido o se han aproximado con el paso del tiempo. Si esta variable aumenta a 
un ritmo similar entre los estados, habrá un equilibrio, porque el ingreso por persona 
entre las regiones del país será similar. Esto es, de acuerdo con Blanchard (2017), 
cuando la relación entre la cpiBpp del periodo 2003-2013 y piBpp de 2003 es negativa, 
implica que las entidades rezagadas y no rezagadas han convergido entre ellas, porque 
los estados que se encontraban rezagados en 2003 —con piBpp bajos— habrán crecido 

2 Las tasas de crecimiento del periodo se calculan para expresar en porcentajes el cambio total que ha 
tenido cada variable durante estos años, la medición es de la forma Xt/Xt-1-1*100.
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más rápido y alcanzado a los estados que contaban con una producción per cápita 
altos. Por lo tanto, se espera que la variable piBpp inicial presente un signo negativo.

En general, con las descripciones anteriores se va a estimar que la tasa de creci-
miento de la producción per cápita depende positivamente de esta propia variable de 
años anteriores, del aumento de las actividades económicas agrícolas, industriales y de 
servicios, y el crecimiento de la población. Y de forma negativa, del piB por individuo 
del periodo inicial, lo cual va a mostrar si en los estados ha habido una evolución hacia 
la convergencia del crecimiento económico que justifique la existencia de dependen-
cia espacial en los estados.

3.3. Enfoque clásico sigma y beta-convergencia

El análisis del enfoque clásico de sigma y beta convergencia desarrollado por Sa-
la-i-Martin (1996) sigue la tradición clásica de la econometría de mco. Los principales 
conceptos son el βconvergencia y σ – convergencia. Se dice que hay una absoluta be-
ta-convergencia, cuando una región pobre tiende a crecer más rápido que una región 
rica. Basta con tener datos de corte transversal, sobre producción agregada por perso-
na en el periodo “t” y en el periodo “t+1”, para medir si hay o no convergencia entre 
las i.…n regiones o estados de un país. En este caso se sigue la siguiente regresión:

gi = α + βlog(yi,0) + ε i  (1)

Donde gi , es la tasa de crecimiento del piB per cápita en el estado i, α es el intercepto, 
yi,0 es el logaritmo del piB por persona en el periodo inicial en el estado i, y ε es el tér-
mino de error. Cuando β < 0 se dice que los datos presentan convergencia absoluta; 
sin embargo, si β > 0 existe divergencia entre los datos de la muestra.

El concepto de sigma-convergencia, Sala-i-Martin (1996) explica que es cuando 
un grupo de regiones son convergentes, si la dispersión del piB por individuo tiende 
a decrecer a través del tiempo. Por tanto, de acuerdo con el autor los conceptos de 
β – convergencia y σ – convergencia deben estar relacionados. Según este enfoque, 
una condición fundamental para la presencia de β – convergencia es que debe existir 
σ – convergencia.

3.4. Método de regresión espacial

En esta sección se especifica el método de la estimación del modelo de regresión es-
pacial (mre), después se selecciona el modelo adecuado, las variables que intervienen 
en el mismo y los resultados, esto con el objeto de identificar si existe dependencia 
espacial entre las observaciones, o en otro caso, si hay heterogeneidad espacial que 
pueda surgir en los datos, lo cual va a contrastar los resultados del modelo de conver-
gencia del apartado anterior.

De acuerdo con Pérez (2006: 135), la dependencia espacial surge cuando se tras-
lada el “concepto de correlación” a los datos transversales con características geográ-



34 

Expresión Económica, núm. 51, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

ficas, de manera que cuando los términos de error están relacionados, se encuentra 
una correlación en el espacio. En este sentido, habrá correlación espacial cuando no 
hay independencia entre los errores de distintas observaciones espaciales. Asimismo, 
la dependencia espacial surge de una relación funcional de puntos dados en el espacio 
que son dependientes:

 (2)

De esta forma, una observación en el espacio i está en función de otra j, siendo estas 
observaciones diferentes en el espacio. Por tanto, el momento condicional de la cova-
rianza expresa la correlación entre i y j en el espacio. Así pues, la autocorrelación es-
pacial es positiva o negativa. Pérez (2006) menciona que la primera surge cuando una 
situación o variable determinada en un punto del espacio influye o se relaciona con 
otros en el espacio, pero cuando la autocorrelación es negativa, esta misma variable 
presenta obstáculos al momento de difundirse en otros espacios.

La dependencia espacial considera que la interdependencia y las relaciones entre 
las observaciones i y j en el espacio están relacionadas con la matriz de pesos espacia-
les wij . wij , muestra la interdependencia entre las observaciones i y j del espacio, así la 
matriz de pesos va a tomar valores de 1 si i y j son vecinos y de 0 lo contrario.

Otro elemento que toma en cuenta la econometría espacial de acuerdo con Pérez 
(2005: 140), es el de rezagos espaciales, el cual debe ser definido para cada espacio 
localizado yi a su vecino correspondiente a “una columna como elemento diferente de 
cero wij en una matriz de pesos espaciales positiva y no estocástica en cada elemento 
de una variable rezagada espacialmente”. Esto implica obtener promedios pondera-
dos de variables aleatorias en espacios vecinos. Así, cuando se tiene wij el resultado de 
la matriz de pesos es:

 (3)

Donde Wyi es la matriz de pesos por el vector de observaciones de una variable aleato-
ria Nx1. Cabe decir, según este método, que al definirse la matriz de pesos espaciales 
wij debe elegirse una wij adecuada para realizar la estimación (Moreno y Vayá, 2002).

Otra característica de los modelos de regresión espacial es la heterogeneidad es-
pacial. Ésta, como bien explican Moreno y Vayá (2002) y Pérez (2006), reside en que 
las relaciones en el espacio varían, debido a que existe: inestabilidad estructural en el 
espacio del comportamiento de alguna de las variables analizadas, debido a que no 
poseen las mismas características entre regiones o estados que terminan afectando los 
parámetros a estimar según estén localizados, siendo que éstos no son homogéneos 
en la muestra. Como en el presente estudio puede ser el caso, ya que el ingreso entre 
los estados varía de manera importante debido a la desigualdad de recursos y a las 
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propias características económicas de las regiones (Esquivel, 2000). Por otro lado, 
la literatura sobre los mre establece que también puede existir heteroscedasticidad 
debido al problema de omisión de variables, lo cual provoca errores de medición; 
dicho problema debe tratarse mediante pruebas de heteroscedasticidad o pruebas de 
cambio estructural, respectivamente.

De manera general, los tipos de modelos de regresión espacial adecuados para 
tratar los efectos espaciales de acuerdo con Pérez (2006) y Moreno y Vayá (2002) son:
• Modelo de mínimos cuadrados (mco) clásico.
• Modelos de rezago espacial (sar) cuando la dependencia espacial es sustantiva.
• Modelos de error espacial (sem) cuando la dependencia espacial es residual.

El primer modelo es de regresión lineal, aquí la variable dependiente y está en función 
de otras variables independientes X, más el término de error u, dada una muestra N.

Este modelo debe cumplir con los supuestos clásicos de regresión lineal, siendo 
ésta la regresión: 

 (4)

El segundo es un modelo espacial autorregresivo de primer orden (sar). En éste, 
el retardo espacial está en la variable explicada; la regresión se especifica como:

 (5)

Donde y es la variable endógena, la cual es un vector (Nx1), Wy el retardo espacial 
de y, X es una matriz de variables exógenas, u es el término de error de ruido blanco y 
ρ un parámetro espacial autorregresivo.

El tercer modelo, es el caso donde la autocorrelación espacial se encuentra en el 
término de error; en éste, el proceso espacial está planteado en el término de error:

 (6)

Donde ε es el error con características E(ε) = 0 y E(εi, εj) ≠ 0, λ es el parámetro 
autorregresivo, y es la variable endógena y X un vector de variables independientes,  
β un vector de parámetros específicos y u el término de error de ruido blanco.

Asimismo, hay otros estadísticos globales como la I de Moran que explican la 
autocorrelación espacial. Desde esta perspectiva la autocorrelación se aproxima al 
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efecto de dependencia espacial, el cual permite contrastar la presencia o no de depen-
dencia espacial de forma univariante, esto es, puede verificarse la hipótesis de que una 
variable está distribuida de forma aleatoria en el espacio, o en otro caso, si persiste 
correlación significativa de valores de la muestra iguales entre las regiones o estados 
vecinos (Moreno y Vayá, 2002).

La I de Moran global se expresa como: 

 (7)

Donde Xi es la x variable en la región i, X es la media de la variable x, wij la matriz 
de pesos y N el tamaño muestral. Asimismo, por medio del test de I de Moran se con-
trasta la hipótesis nula de no autocorrelación espacial.

De acuerdo con Moreno y Vayá (2002) y con Pérez (2006), debido a que las es-
timaciones de mco en presencia de un retardo espacial de la variable dependiente 
serán sesgados e inconsistentes, aun cuando el término de error no presente correla-
ción espacialmente, la estimación de mco no puede ser la adecuada, de manera que 
el modelo puede estimarse por medio de máxima verosimilitud (mv), la cual es una 
alternativa muy utilizada, y el estimador se obtiene maximizando el logaritmo de la 
función de verosimilitud.3

3.4.1. Especificación del modelo

A continuación se describe el modelo a estimar de acuerdo con las regresiones expues-
tas anteriormente: mco clásico, de rezago espacial y de error espacial, de los cuales se 
elige el modelo apropiado a la muestra, ya sea para dependencia o heterogeneidad 
espacial. El modelo que se propone estimar es el siguiente: 

 (8)

Donde i=1,2…,32 estados, t=2003, 2009 y 2013 años de la muestra, las β’s son los 
parámetros del modelo incluyendo la constante, ρWCPIBPP es el rezago espacial 
en el crecimiento del piB per cápita, u es el término de error. La variable a explicar  
CPIBPP03 - 13 es la tasa de crecimiento del piB per cápita en el tiempo, 2003-2013. X son 
las variables independientes, que son: 

3 Otra técnica alternativa de importancia es la estimación de variables instrumentales y el método 
generalizado de momentos; estos métodos son útiles para tamaños de muestras grandes, de esta forma 
los estimadores serán consistentes a pesar de que el término de error no presente una distribución 
normal.
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PIBPER03, el piB por persona en el periodo inicial 2003, es la variable que explica 
si existe convergencia o divergencia entre los estados. Cuando PIBPER03 presenta un 
signo negativo, el resultado es que existe convergencia entre los ingresos por persona 
de los estados, es decir, el modelo presenta dependencia espacial. Lo contrario ocurre 
cuando el signo es positivo; la brecha entre el crecimiento del producto en los estados 
ha aumentado, esto implica ausencia de autocorrelación espacial.

CREPP03 - 09, es la tasa del incremento del piB per cápita en 2003-2009, mide la tasa 
de crecimiento del ingreso por persona rezagada que explica al crecimiento por per-
sona actual, la cual tiene un impacto positivo sobre la variable explicada.

La variable CET03 - 13 mide el crecimiento del producto y se correlaciona positiva-
mente con el crecimiento per cápita del piB.

Por último, CPO03 - 13 es la tasa de crecimiento de la población en cada estado del 
país. Esta variable se considera que afecta positivamente el crecimiento del piB. Pero 
por rendimientos decrecientes, la escasez de recursos, la baja productividad laboral, el 
exceso de oferta de trabajo, la pobreza y desigualdad económica que puedan presen-
tar las entidades federativas puede tener efectos negativos en el producto per cápita.

4. Estadísticos descriptivos y exploración de los datos

En este apartado se muestran los estadísticos descriptivos, las gráficas de dispersión de 
las variables analizadas y los mapas que muestran dependencia espacial. En el cuadro 
1 de estadísticos descriptivos se muestra que el crecimiento per cápita registra valores 
mínimos negativos, lo que puede estar relacionado con datos heterogéneos en cuanto 
al bajo crecimiento del nivel de vida en algunos estados del país respecto a otros.

Cuadro 1
Estadísticos descriptivos, 2003-2013

Variables Media
Desviación 

estándar
Máximo Mínimo Sesgo Curtosis

Tasa de crecimiento per cápita 2003-2013 16.33 14.08 37.78 –39.92 –1.83 9.14
Tasa de crecimiento per cápita 2003-2009 5.87 10.07 23.37 –30.50 –1.24 6.66
Crecimiento de la población 2003-2013 15.59 8.29 40.80 –0.98 1.39 6.22
Tasa de crecimiento económico 2003-2013 34.20 17.10 64.47 –28.63 –1.16 7.07
PiB per cápita 2003 0.123 0.198 1.193 0.045 5.15 28.33

Fuente: elaboración propia con datos del inegi.

Puede observarse que la variable dependiente, el crecimiento per cápita 2003-2013 
presenta una asimetría hacia la izquierda y un valor relativamente alto de curtosis, 
siendo éste un valor leptocúrtico. Puede considerarse, inicialmente, que pudiera exis-
tir cierta heterogeneidad y asimetría en las tasas de crecimiento y en el producto por 
persona de los estados.
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En la gráfica 1 se muestra la dispersión simple entre la tasa de crecimiento per 
cápita 2003-2013 respecto a cada una de las variables independientes.

En el segundo recuadro de la gráfica se muestra la dispersión de la relación entre 
el crecimiento del producto por habitante en 2003-2013 con la tasa de crecimiento del 
piB por persona del periodo 2003-2009 de los estados del país. Se observa la presencia 
de una relación positiva entre ambas variables, esto señala que el ingreso por persona 
actual depende del producto per cápita del periodo anterior 2003-2009.

Gráfica 1
Crecimiento del piB per cápita por estado, 2003-2013

Fuente: elaboración propia con datos de inegi.

De igual manera, en la gráfica se observa que la variable a explicar se incrementa 
conforme aumenta la tasa de crecimiento económico de las actividades primarias, 
secundarias y terciarias como se esperaría.

Sin embargo, se observa en el cuarto recuadro inferior derecho que el crecimiento 
de la población en todo el periodo tiene una asociación inversa con la tasa del creci-
miento del producto per cápita, esto muestra, manteniendo lo demás constante, que el 
incremento de disparidades económicas entre los estados puede llevar a rendimientos 
decrecientes en las actividades económicas de los estados. Es decir, el crecimiento 
de la población pudiera ser una limitante para el aumento del nivel de vida del país, 
cuando existe baja capacidad de inversión en capital, principalmente inversión priva-
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da, que sea el reflejo de un aumento en el número de nuevas empresas, las cuales no 
logran absorber la oferta de trabajo creciente, y tienen que emplearse en actividades 
con menor ingreso, como la economía informal.

Además, el bajo nivel en el progreso tecnológico que pudiera existir entre los es-
tados afecta negativamente el crecimiento de la productividad y por tanto la produc-
ción, todo ello permite que los salarios reales tiendan a la baja, lo que hace que dismi-
nuya el bienestar de la población. Así pues, el crecimiento de la población cuando los 
recursos son escasos, puede ser un factor que permite que haya mayor heterogeneidad 
entre los estados en el nivel de ingreso, lo cual tiene impactos negativos en el grado 
de dependencia espacial.

Ahora bien, la exploración de los datos permite observar si ha existido dependencia 
espacial entre los estados, esto es, si el crecimiento del piB por persona de una entidad 
federativa puede tener algún efecto en otra entidad que haga que esta variable aumente, 
mostrando correlación espacial entre el ingreso per cápita. En la gráfica 2 se indica la 
distribución del producto per cápita durante 2003-2013 entre los estados del país.

El mapa 1 indica cierta distribución heterogénea del producto per cápita. Salta a 
la vista que algunas entidades del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León presentaron tasas de crecimiento del producto relativamente altas respecto a al-
gunos estados del sur del país como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, los cuales exhiben valores bajos de la variable de interés.

Sin embargo, se puede observar que existe un rezago espacial entre San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Nuevo León y Querétaro, de los cuales Guanajuato está rodeado de 
estados vecinos en los intervalos del piB per cápita relativamente altos. Contrasta el he-
cho de que Durango, que está dentro del intervalo del grupo de entidades con el más 
bajo piB per cápita, está rodeado de estados con ingresos del primer y segundo cuartil 
de la distribución, lo mismo ocurre con el estado de Tamaulipas, esto explica que el 
crecimiento del piB por persona en algunos estados se distribuye de forma aleatoria.

La gráfica 3 muestra la distribución del crecimiento de las actividades económicas 
en cada uno de los estados del país durante 2003-2013. Se observa que los estados del 
norte, a diferencia de los del sur, excepto Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, mantu-
vieron tasas de crecimiento del producto en el primero y segundo cuartil, siendo estos 
valores relativamente altos. No obstante, puede apreciarse que los estados del centro 
del país tienen una mayor dependencia espacial, los cuales pudieran estar convergien-
do a lo largo del tiempo.
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Gráfica 2
Crecimiento económico y piB per cápita por entidad federativa, 2003-2013

Fuente: elaboración propia con datos del inegi.

Gráfica 3
PiB per cápita por estado, 2003 y 2013

Fuente: elaboración propia con datos del inegi.

Los mapas 3 y 4 muestran el piB por persona de los años 2003 y 2013, respectivamente. 
En general, se observa que la variable no ha presentado cambios significativos durante 
el periodo. Se observa que algunos estados como México, Durango y Baja California 
muestran que el piB per cápita disminuyó. Sin embargo, en los estados de Zacatecas, 
San Luis Potosí y Querétaro aumentó el piB per cápita.

En suma, con la muestra utilizada se puede constatar que existe cierta distribu-
ción aleatoria en cuanto al crecimiento del piB por persona durante el periodo de 
análisis. En los gráficos de dispersión se muestra que el producto per cápita aumenta 
cuando se incrementa ésta misma, pero en periodos anteriores, de manera que el 
ingreso actual depende del ingreso per cápita pasado. Sin embargo, el aumento de la 
población tiene la capacidad de disminuir el crecimiento del ingreso per cápita. En 
los estados del centro del país se puede apreciar que hay un mayor rezago espacial; 
sin embargo, en los estados del norte y sur del país parece ser que existe una menor 
autocorrelación espacial.
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5. Resultados

5.1. Resultados del enfoque sigma y beta-convergencia en los estados de México

En la sección anterior, en la gráfica 1 se muestra en el primer recuadro la dispersión 
entre la tasa de crecimiento del piB per cápita 2003-2013 y el producto per cápita de 
2003. Esta gráfica de dispersión muestra la presencia de σ – convergencia. Como se 
indica en ésta, hay una relación negativa entre la tasa de crecimiento del producto y 
el piB per cápita inicial, lo cual muestra los puntos en los cuales convergen el producto 
por persona entre los estados, de acuerdo con el análisis σ – convergencia, se observa 
la relación inversa entre ambas variables.

Sin embargo, en la gráfica 1 puede observarse la existencia posible de datos atí-
picos como el que se muestra en el punto de la parte inferior del primer recuadro, 
el cual representa el piB per cápita de Campeche de 2003, es atípico porque todos los 
valores excepto éste, el cual es muy alto, siguen una tendencia positiva y Campeche de 
acuerdo con Germán-Soto (2005) y Esquivel (1999) es un estado petrolero que genera 
altos ingresos por la producción del mismo recurso; si se excluye esta observación, sin 
pérdida de generalidad, la dispersión de la muestra es la que se obtiene en la gráfica 4.

Gráfica 4
Convergencia absoluta entre los estados, 2003-2013

Fuente: elaboración propia con datos del inegi.

En la gráfica se observa un patrón ascendente definido, lo cual confirma una diver-
gencia absoluta de la tasa de crecimiento del piB por persona en los estados de México 
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durante este periodo 2003-2013. Esto implica que los estados pobres no han convergi-
do con los estados ricos, habiendo un rezago económico en los primeros, señal de que 
hay una baja dependencia espacial entre los estados.

Para verificar la información de la gráfica 4, el cuadro 2 muestra los resultados de 
la estimación de la regresión (1)β – convergencia para los estados de México durante 
el periodo 2003-2013, por medio de mco. Los resultados se reportan para las 32 enti-
dades federativas, y para los 31 estados en las regresiones A y B respectivamente, esto 
para no incluir datos atípicos y evitar un comportamiento irregular en la estimación.

Cuadro 2
Estimación de convergencia absoluta para los estados de México, 2003-2013

Variable dependiente: Tasa de crecimiento del piB per cápita 2003-2013

Regresión Variable R2 Observaciones 

A piB per cápita 2003 –10.48** 3.88 0.20 32
B piB per cápita 2003 8.67* 4.68 0.11 31 

Nota: en B se excluyó una observación por ser inestable. Los símbolos *, **, y *** indican 
niveles de significancia del 10%, 5% y 1% respectivamente.

La tabla muestra las estimaciones de los modelos de convergencia A y B, uno para la 
muestra completa y otro en el que se excluye una observación para el caso de Campe-
che. La regresión A que incluye toda la muestra, el valor del parámetro estimado es 
estadísticamente significativo. La estimación muestra que la brecha del producto per 
cápita entre los estados durante el periodo de análisis se cerró.

Sin embargo, al considerar un posible comportamiento irregular de Campeche, 
al ser éste un estado petrolero, en la regresión B la estimación arroja un coeficien-
te estimado positivo durante 2003-2013. Esto significa que existe una diferencia del 
producto per cápita entre los estados que tendió a ampliarse a una tasa promedio 
del 8.7%, siendo este valor estadísticamente significativo. Este resultado constata que 
existe divergencia entre estados ricos y pobres durante el periodo de análisis.

Dado que los resultados de convergencia del producto por persona para los es-
tados presentan un proceso de divergencia entre los ingresos estatales, ahora se con-
trastan estos resultados por medio de un análisis de estimaciones espaciales. Se realiza 
esto porque como ya han señalado Moreno y Vayá (2002), el método de β – conver-
gencia por sí mismo deja fuera el análisis del espacio, aislando a las regiones. En este 
sentido, en el análisis de convergencia y la técnica de regresión espacial los resultados 
pueden conducir a conclusiones que no son mutuamente excluyentes, debido a que la 
preocupación de cada técnica es estimar si la actividad económica entre los estados 
depende entre sí, o por el contrario, los datos de la muestra presentan desequilibrios 
entre piB per cápita de los estados.
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5.2. Resultados del modelo de regresión espacial

En el mapa 1 de la sección 4 se mostró que existe cierta heterogeneidad espacial. En 
general se observó que los estados del norte y del centro presentan mayores niveles 
de producto per cápita, mientras que los estados del sur están relativamente rezagados 
en esta misma variable, lo cual es señal de que puede existir una baja dependencia 
espacial, esto confirmaría la divergencia absoluta en los ingresos del país, como ya se 
mencionó anteriormente, esto reafirma que en vez de reducirse, aumentaría más la 
brecha del crecimiento del producto por persona.

En el cuadro 3 se muestra el test de autocorrelación espacial de I de Moran global 
de la expresión (7), donde se prueba la posible presencia de autocorrelación espacial 
entre los estados con base en la matriz de contigüidad W.

Cuadro 3
Autocorrelación espacial global I de Moran

Variable dependiente Chi2 p-value
Tasa de crecimiento del piB per cápita 1.17 0.2791

Los símbolos *, **, y *** indican niveles de significancia del 10%, 5% y 1% respectivamente.

Se puede observar en el cuadro que el I de Moran no rechaza la hipótesis nula, siendo 
este indicador no significativo; por tanto, no hay presencia de dependencia espacial. 
Este hecho corrobora lo que el mapa 1 indicaba, cierta heterogeneidad entre los esta-
dos, y lo que confirma el enfoque σ y β – convergencia encontrado anteriormente, es 
decir, la no presencia estadística de autocorrelación espacial en la tasa de crecimiento 
per cápita de los estados. Este hecho se explica porque algunas entidades, principal-
mente las del norte y del centro, tuvieron estados vecinos que crecieron a tasas altas 
en el primer y segundo cuartil, mientras que los estados del sur muestran un rezago 
en crecimiento del piB; aún más, la brecha de esta variable entre los estados aumentó 
durante el periodo de análisis 2003-2013.

Después del análisis exploratorio, enseguida se estiman las regresiones (4), (5) y 
(6) descritas en la sección 3.4, donde se incluyen variables independientes para el mo-
delo de mco, donde se toma en cuenta la heterogeneidad espacial, ya sea por inesta-
bilidad estructural o heteroscedasticidad, para compararlos con regresiones de rezago 
y error espacial. Los cuales podrían rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación 
espacial, mediante pruebas de multiplicadores de Lagrange (ml). El cuadro 4 muestra 
los resultados estimados de los modelos de mco, del retardo espacial, del error espa-
cial y de mco2e.
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Cuadro 4
Estimación espacial del modelo

Variable dependiente: Tasa de crecimiento del pib per cápita 2003-2013

Variables Modelo mco

MV
Modelo de retardo 

espacial

MV
Modelo de 

error espacial

Mco2e

Modelo sac

Efectos directos

Tasa de crecimiento del piB per 
cápita 2003-2009

0.0284* 
(0.0156)

0.0245 
(0.0203)

0.0293 
(0.0178) 

0.0244 
(0.0185)

piB per cápita 2003
0.5496** 
(0.2156)

0.5406*** 
(0.1575) 

0.5919*** 
(0.1434)

0.5780*** 
(0.1386)

Tasa de crecimiento de la población
–1.0152*** 

(0.0198)
–1.0187*** 

(0.0167)
–1.0135*** 

(0.0133)
–1.0197*** 

(0.0149)
Tasa de crecimiento de la 
producción

0.8485*** 
(0.0096)

0.85*** 
(0.0121) 

0.8493*** 
(0.0107)

0.8533*** 
(0.0111)

Constante
4.2896*** 
(0.6913)

4.3757*** 
(0.4684)

4.3395*** 
(0.4150)

4.4198*** 
(0.4132)

Efectos indirectos (spillover espacial)

Tasa de crecimiento del piB per 
cápita 2003-2009

 
0.0001 

(0.0002)
 

0.0001 
(0.0002)

piB per cápita 2003  
0.0026 

(0.0053)
 

0.0043 
(0.0049)

Tasa de crecimiento de la población  
0.0049 

(0.0100)
 

0.0076 
(0.0089)

Tasa de crecimiento de la produc-
ción

 
0.0040 

(0.0084)
 

0.0063 
(0.0074)

Núm. de observaciones 32 32 32 32
R2 0.998    
Pseudo R2  0.998 0.998 0.998
Log likelihood  –20.1127 –19.3227  
LM test (p-value)  0.6275 0.1623 0.3752

Nota: los errores estándar están entre paréntesis. En mco los errores estándar son robustos. Los 
símbolos *, **, y *** indican niveles de significancia del 10%, 5% y 1%. Se emplea la matriz 
binaria de contigüidad W.

El cuadro 4 muestra los modelos que estiman la ecuación de convergencia, en 
éstos la variable a explicar es la tasa de crecimiento por persona 2003-2013, explicada 
por variables independientes que muestran posible asociación espacial, siendo éstas: 
la tasa de crecimiento del piB por persona 2003-2009, el ingreso per cápita inicial, el 
crecimiento de la población y el crecimiento de la actividad económica del país, que 
son factores que generan externalidades entre los estados.

Los resultados de máxima verosimilitud (mv) mostrados en el cuadro 4 arrojan 
que en la regresión de rezago espacial en la segunda columna, donde WCPIBPP03 – 13 

es el rezago espacial de CPIBPP03 – 13, se encuentra por la prueba de contraste de 
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multiplicadores de Lagrange (lm), que no rechaza la hipótesis nula, de manera que 
los coeficientes estimados no presentan asociación espacial con la tasa de crecimiento 
del producto por persona, no habiendo interdependencia entre los estados. En este 
modelo la variable piB per cápita de 2003 necesaria para encontrar convergencia y de-
pendencia espacial, presentó el signo contrario, siendo éste positivo y significativo. Sin 
embargo, considerando la posibilidad de efectos indirectos ante la posible presencia 
de spillovers entre los estados, de los coeficientes ninguno fue significativo, esto corro-
bora la ausencia de efectos espaciales entre los estados.

Lo mismo se encontró en el modelo de error espacial de la tercera columna, para 
probar si la dependencia espacial fuera residual, y no fue el caso, los resultados con-
cuerdan con el estadístico de I de Moran encontrado anteriormente, de presencia de 
no autocorrelación espacial. También se estimó, en la cuarta columna, mediante el 
modelo de mínimos cuadrados en dos etapas, si existiese la posibilidad de encontrar 
dependencia espacial entre los estados; sin embargo, al realizar la prueba lm se en-
cuentra que no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación espacial; por tanto, 
el modelo muestra ausencia de autocorrelación espacial entre los estados; ante estos 
hallazgos, se estima el modelo de mco clásico.

La ausencia de dependencia espacial puede estar relacionada con el hecho de que 
en los estados de México existe una alta heterogeneidad en el nivel de vida de la po-
blación, lo cual viene ocurriendo desde mediados de 1980, como bien lo explican Juan 
Ramón y Rivera Bátiz (1996), Esquivel (1999) y Germán-Soto (2005), debido a una 
alta divergencia económica, consecuencia del modelo exportador que prevalece hasta 
la actualidad y el modelo industrial, desde el tlcan, en el sentido de que el crecimien-
to de las regiones más ricas no afecta a sus vecinos pobres, esto puede ser consecuen-
cia de que cada estado no converge hacia los demás porque las condiciones iniciales 
de cada estado son muy distintas y de ello depende que haya dependencia espacial.

Debido a la falta de interdependencia del crecimiento del ingreso entre los esta-
dos del país, se estima la ecuación de convergencia mediante mco sin efectos espacia-
les, mostrados en la primera columna del cuadro 3. Se encuentra que el parámetro del 
piB por persona de 2003 fue positivo y significativo en el nivel del 5% de significancia 
estadística. Esto muestra que en el periodo 2003-2013 el proceso de divergencia en 
el nivel del producto por persona en los estados es lo que predomina y no la con-
vergencia. En este modelo el ajuste del mismo fue de R2 = 0.998 siendo éste alto, el 
cual es fiable ante la heterogeneidad que existe entre los estados del país. Cabe hacer 
mención de que los errores mostrados en el modelo de mco ante problemas de hete-
roscedasticidad son presentados en errores estándar robustos.

Por otra parte, los resultados arrojan que el crecimiento del piB per cápita del pe-
riodo 2003-2009, a diferencia de los modelos espaciales, presenta signo positivo al ni-
vel del 10% de significancia estadística. Esto implica que en los estados por sí mismos, 
el nivel de bienestar del presente es afectado por el nivel de vida del pasado. En el 
mismo sentido, el crecimiento de la actividad económica de todo el periodo muestral 
tiene una relación positiva con la tasa de crecimiento del piB per cápita como se espera-
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ba, de esta manera el crecimiento del piB de los tres grandes sectores de la producción 
es inherente en el incremento del nivel de vida de las personas para cada estado.

Por otra parte, los resultados arrojan, considerando la heterogeneidad entre los 
estados, que el aumento de la población afectó negativamente el nivel de vida de las 
personas de manera significativa al 1% de significancia, dicho signo fue contrario al 
esperado. Sin embargo, si se pone atención a la misma variable, al no existir autoco-
rrelación espacial, la divergencia que hay entre los mismos, por la existencia de una 
mayor brecha del ingreso por persona entre estados ricos y pobres, la desigualdad de 
recursos económicos, el exceso de oferta de trabajo, las bajas tasas de inversión en 
capital físico, la falta de efectos de derramas de tecnología (spillovers), la caída de los 
salarios y la disminución de la demanda agregada, es decir, por la dotación inicial de 
recursos diferenciada entre los estados, indica que el aumento de la población puede 
generar rendimientos decrecientes en los estados, lo que finalmente termina disminu-
yendo el piB per cápita.

En resumen, los resultados concuerdan con los encontrados en particular con 
Juan-Ramón y Rivera-Bátiz (1996), Esquivel (1999, 2000), Germán-Soto (2005) y Ro-
dríguez et al. (2016), al señalar que después de que los estados entraron a un modelo 
de liberalización del comercio y el auge de las exportaciones con un mayor peso en las 
actividades industriales como una forma de salida del subdesarrollo, que dejó atrás el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ha propiciado que los 
estados crezcan de manera independiente. Este proceso ha llevado a una mayor di-
vergencia entre regiones ricas y pobres del país, lo cual es corroborado por la ausencia 
estadística de dependencia espacial entre los estados. Lo cual sugiere que al no haber 
ningún tipo de interdependencia entre los estados, la tasa de crecimiento del piB por 
persona se debe más a factores heterogéneos propios de cada estado, que a la interre-
lación económica entre los mismos.

Conclusiones

El objetivo del trabajo fue analizar para los estados de México si existe dependencia 
espacial en el crecimiento del piB per cápita. En particular, si durante el periodo 2003-
2013 hay un proceso de convergencia del crecimiento del producto por persona entre 
los estados ricos y pobres y, de existir éste, los resultados se soportan con base en 
modelos de autocorrelación espacial.

La literatura ha predicho a nivel internacional, que los países ricos han conver-
gido a una tasa alta desde el periodo de 1970, es decir, los países que en el periodo 
inicial se encontraban económicamente rezagados, han crecido de manera mucho más 
rápida que los países ricos que actualmente tienen niveles altos de ingreso por perso-
na, ejemplo de ello son los países de la ocde.

En el caso de México, se han realizado estudios donde estiman si las regiones 
del país han conducido a proceso de convergencia, y se ha evidenciado que el país 
ha transitado por lo menos por tres periodos de convergencia: durante el periodo de 
1940-1970 la hubo, de 1970-1985 la tasa de convergencia disminuyó significativamen-
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te, y de 1985 a 2001 las regiones entraron a un proceso de divergencias en el piB per 
cápita. Esto muestra que los desequilibrios regionales en el país durante este periodo 
han sido la regla y no la convergencia. Y esto se debió al periodo liberalizador desde 
mitad de 1980, con la industrialización del país como motor de crecimiento en las ex-
portaciones, lo cual ha originado que unos estados sigan anclados a actividades tradi-
cionales y no tanto a actividades modernas que tienen que ver con la industrialización 
y la entrada a las cadenas de valor global, que algunos estados sí han podido sacar 
provecho como Nuevo León, la Ciudad de México y Jalisco, entre otros.

Las estimaciones que se hicieron para el modelo clásico de sigma y beta convergen-
cia los resultados arrojan durante el periodo de la muestra, que no existe un proceso 
de convergencia significativo entre estados ricos y pobres en cuanto al crecimiento del 
producto per cápita, al contrario, la brecha entre ingresos ha venido aumentando entre 
las entidades federativas. Esto último se muestra en la gráfica 2 de dispersión una vez 
que se descartan observaciones atípicas que desestabilizan la estimación.

Con base en un modelo de regresión espacial, se trata de encontrar dependencia 
espacial que contraste al modelo clásico de sigma y beta convergencia, por medio de los 
modelos de retardos y errores espaciales y uno de mco que no incluye efectos espacia-
les. En estos modelos se concluye, una vez que se hacen las pruebas de contraste de 
multiplicadores de Lagrange, que en efecto no hay presencia de dependencia espacial 
entre los estados del país que explique la existencia de autocorrelación espacial de 
efectos de spillovers entre los mismos, de manera que estos resultados refuerzan la au-
sencia de convergencia mediante mco, y concuerda con los resultados de Germán-So-
to (2005) y Rodríguez et al. (2016), de que después de la década de los ochenta el país 
ha tenido un proceso económico divergente.

En el modelo de mco sin efectos espaciales se concluye que el crecimiento del 
producto inicial, el producto per cápita inicial y el incremento de la producción tienen 
efectos positivos y significativos en la tasa de crecimiento del piB per cápita. Esto im-
plica que los estados por sí mismos crecen en la medida que aumentan sus actividades 
económicas internas, pero no por efectos espaciales. Sin embargo, el crecimiento de 
la población reduce la tasa de crecimiento del piB, consecuencia de los rendimientos 
decrecientes que pueda tener el aumento de la población cuando los recursos propios 
de cada estado permanecen constantes o incluso disminuyen.

En general, en este trabajo se concluye que al haber realizado dos modelos que 
no se excluyen: el de sigma y beta-convergencia y otro de regresión espacial, se mues-
tra para México, durante el periodo de análisis, existe una ausencia de dependencia 
espacial, lo cual puede estar llevando a una mayor divergencia entre el aumento del 
ingreso por persona de los estados. Es por ello que implementar políticas económicas 
que contribuyan a la interrelación económica de alguna manera entre los estados, es 
importante para el crecimiento y convergencia entre los mismos.

Una limitante del estudio fue no haber incluido otras variables de control que son 
comunes a los estados, que no presenta el inegi en la muestra, que pudieran explicar 
la escasa correspondencia entre los estados y variables de interés económicas que tie-
nen que ver con el crecimiento de las regiones. Es por esto que incluir otras variables 
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comunes entre los estados que contribuyan a la explicación de la dependencia espacial 
entre las entidades federativas se podrá realizar en futuras investigaciones.
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Resumen

Este artículo de investigación persigue como producto diseñar un procedimiento para 
identificar aquellas actividades y procesos que incurren en la creación de valor en la 
producción de resina de pino, en la empresa Agroforestal de Pinar del Río, Cuba. Con 
el resultado de determinar aquellos procesos que en su interior presentan dificultades 
para la conversión de las entradas en salidas; hasta llegar a la producción del producto 
y entrega al cliente potencial. Para la realización de la investigación se llevó a cabo el 
estudio de diferentes criterios y enfoques teóricos para justificar la propuesta median-
te una metodología de carácter descriptivo, para valorar cada uno de los criterios ob-
tenidos por los especialistas vinculados al sector forestal cubano. Una vez concretados 
los resultados, ello permite un mejor funcionamiento de los resultados productivos, 
reflejándose éstos en un mejor funcionamiento del modelo económico y de gestión de 
la entidad, para así diagnosticar cada uno de los problemas que inciden negativamente 
en construcción de la cadena de valor.

Palabras clave: gestión de procesos, mapa, producción, resina de pino, valor.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2023. Fecha de aceptación: 04 de julio de 2023.
doi: https://doi.org/10.32870/eera.vi51.1100.
1 Universidad de Pinar del Río, Cuba. Facultad de Ciencias Económicas. Pinar del Río, Cuba. Correo 

electrónico: dairon920328@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1443-6318
2 Universidad de Pinar del Río, Cuba. Facultad de Ciencias Económicas. Pinar del Río, Cuba. Correo 

electrónico: milenahe001024@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5486-6833
3 Universidad de Pinar del Río, Cuba. Facultad de Ciencias Económicas. Pinar del Río, Cuba. Correo 

electrónico: leoalejandroacosta1@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5128-2667
4 Universidad de Pinar del Río, Cuba. Facultad de Ciencias Económicas. Pinar del Río, Cuba. Correo 

electrónico: garcía.jose8900@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5842-2965

mailto:dairon920328@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1443-6318
mailto:milenahe001024@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5486-6833
mailto:leoalejandroacosta1@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5128-2667
about:blank


50 

Expresión Económica, núm. 51, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

Jel: L23, L73, M11, O13.

procEssEs that incur in thE gEnEration  
of valuE for thE proDuction of pinE rEsin

Abstract 

This research article pursues the product of designing a procedure to identify those 
activities and processes that incur in the creation of value in the production of pine 
resin, in the Agroforestry company of Pinar del Río, Cuba. With the result of determi-
ning those processes, which in their interior present difficulties for the conversion of 
inputs into outputs; until reaching the production of the product and delivery to the 
potential customer. To carry out the research, the study of different criteria and theo-
retical approaches was carried out to justify the proposal through a descriptive metho-
dology, to assess each of the criteria obtained by the specialists linked to the Cuban 
forestry sector. Once the results have been finalized, allowing a better functioning of 
the productive results, they reflects these in a better functioning of the economic and 
management model of the entity, in order to show each of the problems that negati-
vely affect the construction of the value chain.

Keywords: process management, map, production, pine resin, value.
Jel: L23, L73, M11, O13.

Introducción

La gestión por procesos en el medio de empresas dedicadas a los negocios se ha tor-
nado en las formas más eficaces de reflejar las prácticas del negocio para apoyar la 
aprobación del producto por parte del cliente: logrando una mayor unidad a otras 
formas de gestionar y satisfacer las necesidades.

Buscando el entendimiento de cómo funcionan las entidades, el contexto y am-
biente donde se mueve, para satisfacer aquellas necesidades perspectivas para reducir 
los riesgos que puedan ocurrir a su interior y en el entorno que la rodea.

El Estado cubano no se encuentra ajeno a llevar una correcta gestión de sus pro-
cesos al interior de sus empresas, el cual se encuentra inmerso en actualizar sus acti-
vidades económicas para llevar a cabo una correcta selección de aquellas actividades 
que le generen valor, y permitan desarrollar encadenamientos productivos para posi-
cionar el producto en un mercado cada vez más competitivo.

Derivado de lo anterior, se presenta el problema de la investigación, el cual plan-
tea que la empresa Agroforestal de Pinar del Río, Cuba, no emplea un sistema de 
gestión de procesos que le reconozcan en un futuro desarrollar la cadena de valor 
de la resina de pino. De él se establece el objetivo principal, que es realizar un pro-
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cedimiento que identifique cada una de las actividades y procesos que actúan en la 
creación de valor en la producción de resina de pino.

Para la justificación de la investigación se procede a hacer un estudio del estado 
del arte de aquellos conceptos y teorías relacionados con la situación a tratar, como 
se muestra a continuación.

El enfoque a procesos que establece la Norma iso 9001:2015, según González 
(2015), es la que fija las obligaciones para un sistema de gestión de la calidad, para 
su correcto estudio interno en las empresas sin concernir si el producto y/o servicio 
que ofrece una empresa del sector público o privado, según la que sea su rama, para 
certificar. Su misión es más horizontal, con la intención de transferir obstáculos entre 
los componentes en función y agrupar sus orientaciones hacia los resultados de la 
organización.

Robles y Díaz (2017) mantuvieron que “la gestión de las actividades se precisa como 
una habilidad manejada […] con el propósito de conseguir la vigencia en la realización 
de sus procesos productivos”. En ese sentido, este establecimiento reconoce al juicio 
de trabajar y desplegar en forma de procesos, y las acciones de productividad formen 
productos excelentes y de valor agregado (Hammer y Champy, 1993, citado en Maamir 
y Derghoum, 2021). Además, intenta optimar los procesos para perfeccionar la validez, 
la productividad y fundar organizaciones razonables y rápidas (Ershadi et al., 2020).

Tupa y Steiner (2019) indican que “al gestionar los procesos se encaminan a exa-
minar los resultados de la empresa […] se administran en las organizaciones, para que 
se compruebe, se efectúe el alcance y encaminar de todos los procesos que garanticen 
mayor validez y obtención de valores en las entidades”.

Everett (2020) señala que

[…] la coexistencia de papeleos redundantes y la necesidad de progresos en los procesos 
para su invención, consiguió que el objetivo de la sistematización para la prosperidad lineal 
de los procesos en las compañías pende […] de acomodar, añadir valor y reducir costos. 
La importancia de la ejecución de un conjunto de técnicas y la razón de tener una base 
estructurada.

Ello para ir capacitando a actores como directores y participantes externos para com-
partir y corregir sus sapiencias con el fin de emplear dentro de cada proceso (Mennu-
to et al., 2021). La gestión de procesos cumple un papel concluyente en la gestión de la 
prestación del servicio y dirección del personal (Chalupa et al., 2021), suministrando 
un procedimiento distinguido para incorporar valor en una entidad (Stjepić et al., 
2020), pues las actividades de ejecución y examen evidentemente están interrelaciona-
das para tener por intención crear un resultado (Gošnik, 2019) y de esa manera acre-
centar la eficiencia para avalar las posibilidades de los usuarios (Nadarajah y Kadir, 
2016, Sobolewska, 2020).

Gudelj et al. (2021) hablan sobre gestionar procesos de negociaciones […] em-
pleando la sistematicidad de tipo cantidad y como herramienta conseguir datos me-
diante la obtención de información.
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Rojas et al. (2022a) señalan que desde hace distintos años la forma de gestionar 
las actividades se ha transformado en un instrumento de creación de valor.

Según el criterio de Heras (1999), existen:
• Procesos estratégicos: están afines con el perímetro de los compromisos de la di-

rección y, primariamente, a largo plazo.
• Los procesos de apoyo: son los intermedios entre los estratégicos y los operativos; 

mantienen a estos últimos. Se refieren a procesos coherentes con recursos y cálculos.
• Los procesos clave: son los mezclados claramente con la actuación del producto 

y/o servicio. Son los procesos de “línea”.

Metodología

Para el tratamiento del marco teórico-metodológico los autores se basaron en los cri-
terios de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (s/f), donde se 
utilizaron los métodos teóricos: histórico (tendencial) y lógico, el método de análisis y 
síntesis, sistémico estructural y modelación.

Con el fin de argumentar los nuevos desafíos que atribuyen las condiciones actua-
les sobre los sistemas de gestión por procesos a nivel internacional y su estado actual 
en Cuba, en función de la investigación a partir de la construcción de un análisis ex-
haustivo, se utilizaron además métodos empíricos, como el análisis de documentos, 
aplicación de encuestas y observación, para obtener el conocimiento dado en un gru-
po pequeño de la población sobre un área determinada de la entidad.

Siguiendo a Rojas et al. (2022a), para la elaboración de los resultados de la inves-
tigación se obtienen una sucesión de pasos elaborados: 
1. Selección de la temática.
2. Examen de la bibliografía.
3. Diseño del problema.
4. Definir el objetivo.
5. Justificación y delimitación.
6. Ejecutar el marco teórico.
7. Diseño de la metodología.
8. Técnicas e instrumentos de investigación.
9. Recopilación de datos.
10. Analizar los resultados obtenidos.
11. Conclusiones.

Resultados y discusión

Caracterización de la empresa Agroforestal Pinar del Río

La empresa Agroforestal Pinar del Río se creó el 15 de diciembre de 1976 mediante la 
resolución 9/76 por el Ministerio de Economía y Planificación, con domicilio legal en 
Km. 3½ carretera Luis Lazo Pinar del Río: 
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Sus límites: 
• Norte: Empresa Agroforestal La Palma y Empresa Agroforestal Minas, en los 

municipios Viñales y Minas de Matahambre, respectivamente.
• Sur: Mar Caribe.
• Este: Empresa Agroforestal Costa Sur, municipio Los Palacios.
• Oeste: Empresa Forestal Integral Macurije, municipio Guane.

El mercado se acoge dentro del marco del objeto empresarial aprobado por la resolu-
ción 351/14 del Ministerio de Economía y Planificación.
Misión: “La producción de semillas de todas las especies boscosas y frutales, el em-

plasto de áreas deforestadas y su generación oriunda de varias de las formaciones 
y categorías de bosques”.

Visión: “Desarrollo sostenible de las áreas de bosques, ampliación del nivel profesio-
nal de los trabajadores forestales, acrecentamiento del valor agregado de la ma-
dera y la calidad competitiva y aumento de la eficacia para lograr ser reconocidos 
por la importancia de la tarea que despliegan”.

Objeto social: “La materia prima fundamental está en los recursos forestales que exis-
ten en las áreas de pinares y bosques semicaducifolia y el objetivo fundamental 
es el uso y conservación de los mismos, creando además producciones de alta 
demanda para la economía interna y las exportaciones”.

Estructura: La empresa está estructurada por áreas de regulación y control, depen-
dientes de la Dirección General y Dirección de Análisis y Control.

• Técnica y Desarrollo.
• Contabilidad y Finanzas.
• Capital Humano.

Más las seis Unidades Empresariales de Base, una de ellas de nueva creación.
• Silvícola Pinar del Río.
• Silvícola San Juan y Martínez.
• Silvícola Consolación del Sur.
• Extractivo-Industrial.
• Aseguramiento.

La empresa recibió con fecha 10 de septiembre de 2015 el Aval de la Contabilidad # 
2760 del Ministerio de Finanzas y Precios de poseer una contabilidad acorde con los 
postulados y requerimientos establecidos para el perfeccionamiento empresarial.

Debido al proceso de perfeccionamiento empresarial, la empresa se ha visto suje-
ta a cambios en las distintas áreas de trabajo.

En la Dirección Técnica, de los nueve especialistas B integral para la actividad 
agroindustrial y forestales, existen tres especialistas principales, un director, un espe-
cialista C en gestión de la calidad y tres grupos: Ordenación, Silvicultura y Comercial, 
y dentro de éste un especialista C en inversiones.
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De la anterior Dirección Contable se crearon tres grupos de dirección que abar-
can: el director y un especialista B en gestión económica (que sería el contador) y los 
restantes grupos, el de Contabilidad y Finanzas y el de Planificación y Estadística. El 
especialista B en ciencias informáticas se trasladó a la Dirección General y el chófer 
D para el grupo de apoyo de la Unidad de Aseguramiento.

En la Dirección de Capital Humano, de un grupo se crearon tres: Dirección de 
Gestión de Capital Humano, Grupo de Recursos Laborales y Capacitación; y Organi-
zación de Trabajo, Salario, Seguridad y Salud del Trabajo.

En la Dirección de Análisis y Control se creó un cargo de analista A en producción.
Por tal motivo quedó conformada de la siguiente manera: una Dirección General, 

una Dirección de Análisis y Control, una Dirección Técnica y Desarrollo, una Di-
rección de Contabilidad y Finanzas y una Dirección de Capital Humano, además de 
las seis ueB subordinadas (Pinar del Río, San Juan y Martínez, Consolación del Sur, 
Extractora Industrial, Producciones Varias Fertipinar y Aseguramiento).

Actualmente la empresa cuenta con una plantilla aprobada de 751 trabajadores 
que está totalmente cubierta, de ellos 128 son mujeres y 623 hombres, se encuentran 
laborando en las diferentes áreas de la instalación en función de cumplir con su objeto 
social y materializar su misión y sus objetivos.

Para la distribución del personal la empresa cuenta con 543 obreros, que represen-
tan 79%, en los servicios 54 trabajadores, representando 7% y en técnica cuenta con 90 
trabajadores, para un 12%. En la administración está cubierta por un trabajador, para 
el 0.4%. El área directiva está compuesta por 11 directores, para 0.8%, de quienes: seis 
son ejecutivos (0.3%), cuatro son funcionales (0.2%) y un director (0.1%).

Propuesta del procedimiento que identifica las actividades y procesos que añaden 
valor a la producción de resina de pino:

Consta de tres etapas, así como métodos y herramientas para la selección de la 
información. A continuación se desglosan las etapas:
• Etapa 1: Estudio preliminar de la estructura organizativa de la empresa.
• Etapa 2: Examen de los procesos y actividades definidos en la empresa para la 

producción de la resina de pino.
• Etapa 3: Estructuración del mapa de proceso para la producción de resina de 

pino.
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Figura 1
Procedimiento que identifica aquellas actividades y procesos  

para añadir valor a la producción de resina de pino

Fuente: elaboración propia a partir de Rojas et al. (2021).

Para el examen antecedente se lleva a cabo el estudio de fuentes de información se-
cundarias, como es el análisis de documentos, destacándose: los informes de direc-
ción, planes de producción de la resina de pino, carta técnica del producto e informes 
estadísticos.

Lo que evidencia que la entidad no se encuentra trabajando en el tránsito a la nor-
ma iso 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad (sgc), arrojando que no cuenten 
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con el diseño del mapa de procesos, sólo con la presentación de flujogramas, donde se 
explica la función de cada proceso por separado y no con la clasificación en procesos 
estratégicos, claves y de apoyo, lo cual no va en consonancia con la norma.

Las actividades que definen están por separado y no se refleja la integración de 
cada uno de los objetivos y metas definidos por la empresa, lo cual no coadyuva a 
realizar correctas actividades de negocios actualizadas a tono con el propósito que se 
persigue, para poner en práctica un enfoque basado en procesos.

Procesos definidos por la empresa Agroforestal, Pinar del Río:
Proceso de dirección. Tiene como principal responsable al vicepresidente primero. Es 

el encargado de coordinar, planificar, ejecutar y controlar la gestión de la empre-
sa. Define la información documentada, los procedimientos del Sistema Integra-
do de Gestión (sig), de los procesos y los perfiles de cargos.

 Administra, instituye, prueba, establece, conserva y perfecciona continuamente el 
Sistema Integrado de Gestión de la osde gaF. Es aplicable a la gestión del proceso 
y los subprocesos de Cuadros, Desarrollo, Auditoría, Inversiones e Informática, 
Jurídico, Seguridad, Protección y Defensa, Reserva Material, y los procesos que 
conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Organización.

Proceso de comercialización. Éste tiene como principal responsable al director de co-
mercialización. Se encarga de implementar la política aprobada para el comer-
cio interno, incluidas las actividades de acopio de productos agropecuarios; el 
comercio externo y las ventas en divisas al sistema del turismo. Orienta, dirige y 
supervisa la planificación de la contratación, asesora, fiscaliza el proceso y evalúa 
los resultados de su cumplimiento. Garantiza el desempeño de las normas esta-
blecidas para los procesos de exportación e importación que tributan al esquema 
cerrado de financiamiento en divisas aprobado a la organización. Es aplicable a la 
gestión del proceso y los subprocesos con los cuales se interrelacionan.

Proceso contable-financiero. Su principal responsable es el director contable-financie-
ro. Este proceso se encarga de regular y controlar los recursos financieros para 
garantizar el registro y el control contable-financiero.

 Este proceso tiene su alcance a las empresa y estructuras de base y forma parte 
del Sistema Integrado de Gestión en las normas vigentes 2015 de Calidad y Se-
guridad y Salud en el Trabajo; garantizando la observancia de los requisitos de 
los clientes y otras partes interesadas, en condiciones laborales seguras, con un 
personal competente y atendido, tal como se establece en la legislación y normas 
vigentes.

Proceso de producción. Su principal responsable es el vicepresidente productivo. Este 
proceso tiene como objetivo regular y controlar la sostenibilidad de los proce-
sos productivos en las actividades de: café, cacao, coco, forestal, fibras naturales, 
agropecuaria y apicultura con la introducción de nuevas tecnologías. Es aplicable 
a todos los subprocesos que integran el proceso.

Proceso de áreas funcionales. El responsable es el vicepresidente de Áreas Funciona-
les. Es aplicable a los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión de 
la Organización.
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Situación actual en el grado de automatización y especialización de los procesos en la 
producción de la resina de pino:

En un primer momento para la obtención de la resina de pino se realiza el proce-
so de forma manual, se parte de la evaluación de los bosques destinados a esta acti-
vidad, contando la cantidad de árboles a resinar (latifolia o coníferas), los que tienen 
que cumplir con estándares establecidos como son: árboles con diámetros superiores 
a 20 centímetros, donde se le calcula la cantidad de metro a resinar.

Cabe destacar que la norma establecida para un resinero al mes por parte de la 
empresa es de 5,000 pinos para obtener una tonelada de resina mensual.

Luego se procede a aplicar el método de resinación, el cual se denomina: cubano- 
alemán, el mismo consiste en descortezar el tronco, posteriormente se le realiza el 
canal central y después se le hacen las picas de forma descendente o ascendente. Una 
vez obtenida la resina, se monta en los tanques de resina y se transporta hasta la in-
dustria, para realizar el proceso químico de separación de la resina. Sus componentes 
primarios son separados mediante el proceso de destilación por arrastre con vapor, 
el que consiste en separar la colofonia y la trementina, dicho proceso se encuentra 
automatizado; una vez terminado el proceso, se realiza el envase de cada uno de los 
subproductos obtenido y se destina a los mercados receptores.

Mapeo de los procesos y actividades vinculados con la producción de la resina de 
pino:
• Para la obtención detallada de cada uno de los procesos que guardan relación 

con la creación del producto (resina de pino), fueron aplicadas fuentes de infor-
mación secundarias como fue el caso del análisis y estudio de documentos (carta 
técnica de la resina de pino), y la aplicación de fuentes de información primarias 
(encuestas) (véase anexo 1) a un total de cincuenta (50) trabajadores vinculados 
al área de producción de la resina de pino, para conocer con exactitud cada uno 
de los proceso claves que guardan relación con la creación del producto. Se arro-
jaron los siguientes resultados:
1. Cuarenta trabajadores (40) que representan un 80% del total, responden que 

conocen cada una de las actividades y subprocesos vinculados con la produc-
ción de la resina de pino.

2. Treinta y cinco trabajadores (35) que representan un 70% del total encuesta-
do, plantean que el primer proceso de la producción a desarrollar es: creación 
de la brigada de trabajo, donde definen como subproceso, grupo por área de 
bosque.

3. Veinticinco trabajadores (25), que representan el 50% del total, definen como 
segundo proceso: definición del área de extracción, estableciendo como sub-
proceso de esta actividad: 
• Tipo de suelo.
• Especie a resinar.
• Edad de la plantación.
• Pica a realizar.
• Cantidad de árboles por área.
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• Resina a extraer por árbol.
4. Treinta y dos trabajadores (32), que representan el 64% del total, establecen que 

el tercer proceso a desarrollar es: acopio de la resina de pino declarando como 
subproceso de dicha actividad a la: transportación.

5. Cuarenta y dos trabajadores (43), que representan el 86%, describen el cuarto 
proceso como: cargue y descargue y su subproceso correspondiente, que es el 
traslado hasta el área de procesamiento.

6. Treinta y ocho trabajadores (38) con representatividad del 76%, definen como 
quinto proceso: procesamiento químico, y como sus subprocesos los siguientes:
• Tratamiento químico.
• Rendimiento esperado.

7. Veintinueve trabajadores (29) que representan el 58% del total encuestado, de-
finen como sexto y último proceso al: embalaje, el cual posee dos subprocesos en 
su interior:
• Envase.
• Etiquetado.

• Para identificar cada una de las actividades y subprocesos se procedió, 
por parte del autor, a asignar un código a cada uno de ellos (tabla 1), para 
así desarrollar el estudio de la situación vigente, constituyendo la proyec-
ción y diseño de la cadena de valor. Cada subproceso llevó el análisis y 
grados de especialización.

• Por parte del autor se lleva a cabo el mapeo de los procesos claves en la 
producción de la resina de pino; para conocer con detalles de cada una 
de las actividades claves que se realizan por los subprocesos se puede 
consultar la figura 1, donde se muestran cada uno de ellos hasta obtener 
la resina de pino.

• Para dejar plasmada la transformación de las entradas (inputs) en salidas 
o resultados programados (outputs), para un destinatario (dentro o fuera 
de la empresa, que son los clientes de cada proceso designado), siendo un 
proceso lineal descrito por los expertos en la producción.
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Figura 2
Actividades claves que se realizan en el proceso de producción de resina de pino

Fuente: elaboración propia a partir de Rojas et al. (2022b).
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Tabla 1
Codificación de los subprocesos

Procesos Subprocesos Códigos

1. Creación de la brigada Grupo de áreas de bosque 1.1

2. Definición del área de extracción

Tipo de suelo 2.1
Especie a resinar 2.2
Edad de la plantación 2.3
Pica a realizar 2.4
Cantidad de árboles por área 2.5
Resina a extraer 2.6

3. Acopio de la resina de pino Transportación hasta la industria 3.1
4. Cargue y descargue Traslado hasta el área de procesamiento 4.1

5. Procesamiento químico de la resina
Tratamiento químico 5.1
Rendimiento esperado 5.2

6. Embalaje
Envase 6.1
Etiquetado 6.2

Fuente: elaboración propia a partir de Rojas et al. (2020).

Diseño del mapa de procesos de la producción de la resina de pino

Por parte de los autores se diseña el mapa de la entidad para la producción de resina 
de pino, para completar el diagnóstico representado en la figura 2, que se desarrolla 
mediante la actividad anterior y definir así los procesos estratégicos y de apoyo. Di-
cho mapa completa el análisis para la gestión de la producción, facilita entonces la 
interpretación de las actividades, ya que se permite visualizar el flujo y la sucesión de 
las mismas, conteniendo las entradas (requisitos del cliente) y salidas (satisfacción 
del cliente) necesarias para el proceso. Se hace visible un nuevo enfoque hacia la 
permanencia del negocio, siendo indispensable especificar los riesgos con antelación 
y establecer estrategias para mitigar o eliminarlos.

Se identificaron 15 procesos, cuatro estratégicos que controlan las metas de la or-
ganización y estrategias, seis procesos clave vinculados a la creación del producto que 
se entrega al cliente, constituidos por su satisfacción, y cinco procesos de soporte que 
apoyan a los claves para su correcta coordinación, el ordenamiento de los procesos 
definidos va en armonía con su misión, visión y política de la empresa.
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Figura 3
Mapa de procesos de la producción de la resina  

de pino, diseñado a partir de la Norma iso 9001: 2015

Fuente: elaboración propia a partir de Rojas et al. (2022b).

Conclusiones

Hoy en día las organizaciones empresariales tanto del sector de la producción o ser-
vicios afrontan altas demandas en su rentabilidad, calidad de sus productos o servi-
cios, para poder mantenerse de manera sostenible en el mercado y ofertar un mejor 
servicio con mayores valores competitivos, es por ello que un correcto diagnóstico de 
los procesos incide en la creación de un producto o servicio, permite un mejor posi-
cionamiento estratégico para las empresas para optar con un estándar superior al de 
sus competidores.

Es sumamente significativo que todas las entidades tomen la decisión de implan-
tar un sistema de gestión con enfoque a procesos, lo que representa una verdadera 
inversión para poder mantenerse de manera estable ante la competencia, que permita 
entonces hacer un análisis del contexto empresarial, para crear una política y un plan 
de trabajo para mantenerse un largo periodo en el mercado.

Tener un sistema de gestión de calidad en la empresa, en la actualidad permite un 
enriquecimiento de las actividades y, por demás, la producción que se puede ofertar 
pueda superar y aumentar las necesidades y la satisfacción de los clientes. Además de 
que examina y aumenta los resultados de gerencia empresarial y los objetivos para 
determinar la efectividad y eficiencia de cada proceso, para poder realizar una comu-
nicación de estos hallazgos a los empleados y desplegar nuevas prácticas y procesos 
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recomendables según la información recopilada. En pos de lograr los conocimientos 
referentes a los principios de calidad con enfoque al cliente, para abrir las competen-
cias y herramientas teórico-prácticas.

El diagnóstico realizado a la empresa Agroforestal de Pinar del Río dejó claro 
que la entidad no lleva una correcta aplicación de su modelo de gestión que persi-
ga el enfoque a procesos en su interior. Evidenciándose que no se dedican espacios 
para poder comprender los aspectos relacionados con las actividades y el proceso de 
producción, trayendo consigo inconformidades con el producto, al no poder integrar 
sistemas de información y buenas prácticas de negocios, frenando consigo el futuro 
diseño de la cadena de valor de la resina de pino.

El procedimiento propuesto permite hacer frente a los riesgos que pudieran ocu-
rrir dentro del proceso de planeación de la calidad del producto, así como permitir 
el diseño del mapa de procesos relacionado con la resina de pino, sirviendo de diag-
nóstico para identificar aquellos cuellos de botella que dificulten el flujo productivo 
y poder clasificar cada uno de los procesos que intervienen tanto en el departamento 
de producción como aquellos relacionados con la estrategia y los que administran el 
desarrollo de las operaciones.

Los beneficios obtenidos a través de la aplicación del procedimiento permiten:
• Hacer una definición, mejorar y controlar los procesos.
• Reducir el derroche de materiales.
• Evitar los errores.
• Reducir los costos.
• Proporcionar e identificar oportunidades de formación.
• Involucrar a todos los empleados.
• Establecer la dirección de toda la organización.
• Comunicar la habilidad para producir resultados consistentes.

Anexos

Anexo 1. Encuesta aplicada a trabajadores vinculados al área de producción de la resina 
de pino

La encuesta que se aplica a continuación tiene como objetivo conocer los procesos 
claves y subprocesos vinculados a la producción de la resina de pino.

Para ello contamos con su experiencia para dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Conocen ustedes cada una de las actividades y subprocesos vinculados con la 

producción de la resina de pino?
2. Desglose cada uno de los procesos con sus subprocesos correspondientes, de ma-

nera ordenada en el cual deben ocurrir para la realización del producto final (re-
sina de pino).

Fuente: elaboración propia.
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Resumen

En este ensayo se exponen los cambios ocurridos en el sector educativo durante la 
pandemia de covid-19 y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje, especial-
mente en la educación superior. 

A partir de marzo de 2020, el gobierno mexicano estableció el cierre de diversos 
sectores económicos, incluido el educativo, lo que planteó desafíos a los profesores, 
quienes tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, este desafío 
también brindó oportunidades para desarrollar competencias globales, integrar la in-
novación tecnológica, utilizar Recursos Educativos Abiertos (rea) y aplicar enfoques 
pedagógicos híbridos.

Se describe la experiencia de un proyecto piloto en la Universidad de Guadala-
jara, donde profesores de diferentes centros universitarios impartieron la unidad de 
aprendizaje “Evaluación de Impacto Ambiental”. Esta unidad abordó temas relacio-
nados con la economía ambiental, la economía ecológica y los métodos de evaluación 
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de impacto ambiental. El enfoque pedagógico utilizado promovió el pensamiento sis-
témico y fomentó la transdisciplinariedad, permitiendo un intercambio epistemológi-
co entre estudiantes de diversas disciplinas.

En resumen, la pandemia de covid-19 ha ocasionado cambios significativos en 
el #Enseñaje, especialmente en la educación superior. Los profesores se vieron obli-
gados a adaptarse, pero también surgieron oportunidades para desarrollar nuevas 
competencias y enfoques pedagógicos. El proyecto piloto mencionado en este ensayo 
ejemplifica cómo la transdisciplinariedad y el uso de tecnología pueden enriquecer la 
experiencia educativa durante crisis.

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos, Asíncrono, Pensamiento sistémico, 
Transdisciplina.

DisruptivE EDucation: usE of opEn EDucational rEsourcEs

(oEr) in a collaborativE flippED classroom ExpEriEncE

Abstract

This essay presents the changes that have occurred in the education sector during the 
covid-19 pandemic and its impact on the teaching and learning process, particularly 
in higher education.

Starting from March 2020, the Mexican government implemented the closure of 
several economic sectors, including education, which posed challenges for teachers 
who had to adapt to the new circumstances. However, this challenge also provided op-
portunities to develop global competencies, integrate technological innovation, utilize 
Open Educational Resources (oer), and apply hybrid pedagogical approaches.

The essay narrates the experience of a pilot project at the University of Guada-
lajara, where professors from different university centers taught the unit “Environ-
mental Impact Assessment”. This unit addressed topics related to environmental eco-
nomics, ecological economics, and methods of environmental impact assessment. The 
pedagogical approach employed promoted systemic thinking and fostered transdisci-
plinarity, enabling epistemological exchange among students from various disciplines.

In summary, the covid-19 pandemic has brought about significant changes in 
teaching, especially in higher education. Teachers were compelled to adapt, but it also 
created opportunities to develop new competencies and pedagogical approaches. The 
mentioned pilot project exemplifies how transdisciplinarity and the use of technology 
can enrich the educational experience during crises.

Keywords: Open Educational Resources, Asynchronous, Systemic thinking, Trans-
discipline
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Introducción

En un mundo caracterizado por constantes cambios, a menudo nos consideramos pre-
parados para adaptarnos a las transformaciones que enfrentamos en nuestras diversas 
actividades. Sin embargo, una situación inesperada ha alterado radicalmente nuestras 
interacciones tanto en la vida personal como en el ámbito laboral. La contingencia sani-
taria desencadenada por la pandemia global denominada covid-19, reconocida así por 
la Organización Mundial de la Salud (oms) en marzo de 2020, ha sacudido al planeta.

Es importante reconocer que la capacidad de adaptación varía significativamen-
te entre las personas a nivel global, especialmente cuando se enfrentan a la incerti-
dumbre generada por los efectos colaterales de eventos sobre los cuales no tenemos 
control, como lo señala Chávarro (2018). En este contexto, nos adentraremos en un 
escenario no previsto y exploraremos cómo este ha llevado a un cambio de hábitos 
sin precedentes, marcado por un proceso de adaptación práctico, inusual y de corto 
plazo. Nos referimos a quienes forman parte de la educación superior y se dedican a 
la docencia e investigación.

Durante este período de transformación, los docentes se han enfrentado a de-
safíos inesperados y han tenido que recurrir a cambios en los paradigmas educativos 
tradicionales y al uso de herramientas tecnológicas para superarlos. 

A través de este ensayo, con un enfoque sistémico Bertalanffy, L. (1976) ana-
lizaremos las experiencias y perspectivas de aquellos involucrados en la educación 
superior, examinando cómo se han enfrentado a los desafíos y las oportunidades que 
han surgido en medio de esta crisis y reflexionar sobre las lecciones aprendidas y las 
transformaciones necesarias para construir un sistema educativo más resiliente y efec-
tivo en un mundo en constante cambio.

Es importante reconocer que la Universidad de Guadalajara (UdeG) proporcio-
nó a su comunidad universitaria, cursos de actualización docente dirigidos al uso efec-
tivo de herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus tareas sustantivas durante el 
periodo pandémico. Sin embargo, era tal el aumento en el uso educativo de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (tic) a través de plataformas y aplicacio-
nes con acceso a Internet, redes sociales y un gran número de eventos virtuales, que 
se vio reconfigurado, en un corto periodo de tiempo el ecosistema educativo tradicio-
nal, dando paso y lugar a lo que hoy en día podríamos denominar un nuevo Entorno 
Virtual de Aprendizaje (eva). Como resultado del escenario anterior, se planteó la 
necesidad de hacer una pausa y seleccionar el mejor modelo de diseño instruccional 
basado en la teoría del aprendizaje más afín para facilitar una transición exitosa en 
esta revolución educativa obligatoria y repentina. En este contexto, es comprensible 
que la incorporación de las tic en la labor docente durante casi dos años haya reque-
rido un proceso de formación y actualización pedagógica. Inicialmente, este proceso 
se caracterizó por la improvisación tecnológica y posteriormente se evolucionó hacia 
una capacitación más profunda del cuerpo docente en el ámbito del diseño instruccio-
nal. Fue necesario abandonar la falsa idea inicial de que la mera incorporación de un 
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sin número de aplicaciones, en ocasiones sin un propósito claro, podría reemplazar 
eficientemente el proceso de enseñanza formal.

Descripción de la práctica

Resulta interesante que la Internacionalización de la Educación Superior tenga rela-
ción con la globalización, híper globalización o la forma que tomó. Posiblemente las 
reglas impulsaron demasiada globalización en esferas económicas, más no en la social, 
lo ambiental, de derechos humanos y salud pública. Sin embargo, la contingencia sani-
taria covid-19 es un punto de quiebre y un área de oportunidad, pues la forma en que 
la globalización ha evolucionado también se basa en reglas y normas, y las decisiones 
políticas son clave y apoyo para una buena gobernanza (Dani Rodrik, 2011). 

En marzo del año 2020 los gobiernos en sus diferentes niveles, anunciaron el 
cierre total de sectores y actividades económicas por la emergencia pandémica de-
nominada covid-19. El sector educativo -uno de los de mayor movilidad- no fue la 
excepción, de manera que fue de los primeros en suspender actividades como normal-
mente se llevaban a cabo. 

En el nivel de educación superior, alumnos y docentes dejaron el aula presencial 
y debieron esperar las disposiciones de las autoridades institucionales; éstas a su vez, 
alineadas a las gubernamentales. Tal situación derivó en que el Ciclo Escolar 2020-A 
representara el comienzo de una nueva era en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En ese cierre, las autoridades institucionales comunicaron que no sería posible 
impartir el siguiente ciclo escolar en modalidad presencial, por lo que tomaron la 
pertinente decisión de ofertar el curso: Aula invertida / aprendizaje activo, impartido 
por la Universidad Estatal de Arizona, dirigido a gran número de docentes del Nivel 
Medio Superior y Superior de la Universidad de Guadalajara; hecho que representó 
una de las primeras estrategias de respuesta acertadas por la institución. 

En la práctica docente, resultaba habitual el uso del correo electrónico casi ex-
clusivo para el envío de información entre alumnado y profesor; sin embargo en la 
actualidad, es evidente un mayor uso de otros recursos como el drive (nube) que per-
mite además trabajar de manera dinámica y en tiempo real, compartir información y 
material de consulta (carpetas, videos, bibliografía) abriendo camino incluso para el 
trabajo colaborativo; de manera que aun cuando se cancelaron las actividades presen-
ciales, se continuó con las actividades habituales de sesiones sincrónicas y entrega de 
trabajos; salvando de esta manera el ciclo escolar. 

Durante más de un año y medio en la modalidad híbrida, la práctica docente en 
colaboración con los alumnos de la licenciatura de Biología del Centro Universitario de 
la Costa (cucosta), de turismo, economía, recursos humanos, administración y gestión 
y economía ambiental del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(cucea) y de la licenciatura en sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (cucsh) no se lograba distinguir de forma clara, que los educandos eran 
diferentes en su interactuar y pensar, partiendo de sus respectivos arraigos; algunos 
más citadinos y otros venidos de regiones cercanas a la Zona Metropolitana de Gua-
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dalajara y un destino turístico como Puerto Vallarta, sin embargo, en el transcurso y 
desarrollo de la modalidad implementada se comenzó a visualizar y a evidenciar para 
los docentes, resultado de las participaciones del estudiantado, al recrear escenografías 
de los fenómenos económicos, políticos y sociales, así como la transferencia de cono-
cimientos ancestrales originarios de sus propias comunidades; y todo esto gracias al uso 
de las tecnologías disponibles, a la planeación de los cursos y su desarrollo, lo cual fue 
aprendido en gran medida a partir de la capacitación recibida por la Universidad Estatal 
de Arizona y el apoyo recibido por los compañeros docentes del Sistema de Universidad 
Virtual (suv) de la Universidad de Guadalajara. Que de manera simultánea, este nuevo 
emprendimiento educativo en ambientes virtuales fue trasladado al trabajo de órganos 
colegiados como las reuniones de academia, cuerpos académicos y grupos de investi-
gación con resultados igualmente favorables.

El reto y la experiencia para el desarrollo de competencias globales, la incorpo-
ración del uso de las herramientas tecnológicas y las nuevas aplicaciones, llevaron a 
que la novedosa impartición con el uso de las tic en materias como Evaluación de Im-
pacto Ambiental, ahora impartida bajo formato de aula invertida, entre el alumnado 
de cucosta y cucea fuese realmente una experiencia enriquecedora.

El programa de la asignatura Evaluación de Impacto Ambiental, se contempla 
tanto en el plan de estudios de Gestión y Economía Ambiental del cucea como en el 
plan de estudios de Biología del cucosta. Con la implementación del modelo híbrido, 
se han actualizado, adecuado e innovado el desarrollo y la impartición de los temas 
y contenidos de economía ambiental, economía ecológica y métodos de evaluación 
de impacto ambiental; favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre el estudiantado de diferentes disciplinas y regiones, que junto a enfoques educa-
tivos innovadores abrió el paso a la transdisciplinariedad de manera orgánica. 

Con la finalidad de fomentar este proceso de aprendizaje colaborativo y transdis-
ciplinario entre docentes y alumnos de las diferentes disciplinas y regiones, se optó 
por utilizar el recurso educativo abierto (rea) denominado @Padlet, (indes Bid, 2020). 
La selección de este recurso educativo se basó en una valoración realizada por parte 
de docentes y alumnos respecto a su gratuidad, fácil manejo y beneficios comunica-
tivos favorables, entre otras características. Con el apoyo de este recurso se logró 
potenciar la generación de conocimientos y saberes, el intercambio cultural y el uso 
de idiomas en el ambiente virtual. 

Un ejemplo de las actividades realizadas bajo condiciones híbridas consistió en el 
análisis de un caso de estudio de impacto ambiental en la ciudad de Talcahuano, Chi-
le. En este ejercicio colaborativo y de pensamiento crítico, se consideró una actividad 
asíncrona consistente en la estrategia 3,2,1 (véase Figura 1) respecto de la lectura del 
caso de estudio referido (3 aspectos novedosos, 2 preguntas generadas a partir de la 
lectura y 1 duda persistente). La actividad sincrónica consistió en responder de mane-
ra reflexiva y argumentada a la pregunta planteada bajo una redacción que promovía 
un pensamiento crítico. Las actividades anteriores se elaboraron directamente en el 
recurso @Padlet (véase Figura 2) en donde también se plantearon métodos de com-
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prensión en trabajos de investigación con la finalidad de armonizar culturas e idiomas 
en la elaboración de documentos científicos.

Figura 1
Actividad colaborativa mediante @PADLET

Fuente: Elaboración propia calendario 2022A.

El material de consulta como las presentaciones Prezi, lecturas y documentos, vi-
deos de autores en materia de economía ambiental, economía ecológica y evaluación 
de impacto ambiental, tanto en español como en inglés así como el acceso a @Padlet, 
(véase Figura 3) se alojan en la plataforma de aprendizaje Classroom del ambiente  
@Google para agilizar la gestión de los diferentes recursos considerados; sin embar-
go, es importante señalar que durante los diferentes ejercicios realizados, los profeso-
res favorecieron una comunicación efectiva para el logro de los objetivos planteados 
bajo el precepto de la comunicación y presencia social en ambientes virtuales. 

Algunas de las dificultades eventualmente anticipables, y a las cuales se debió 
hacer frente durante la etapa inicial de este esquema educativo emergente, fueron 
aquellos asociados directamente a la poca experiencia en el uso de las tic por parte 
de ambos actores del proceso de #Enseñaje; entre éstas destacan el que en muchas 
ocasiones los videos utilizados a manera de recurso o bien estrategia, se presentaban 
en idioma inglés y sólo en algunas ocasiones fue posible acceder a su traducción ori-
ginal; por otro lado, el tiempo limitado que ofertaban algunos servicios online para 
realizar video llamadas inicialmente gratuitos, y que decir de la limitada calidad de la 
transmisión y en varias ocasiones la nula conectividad que podrían considerarse como 
las condiciones adversas más recurrentes.
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Figura 2
Actividad colaborativa mediante @PADLET

Fuente: Elaboración propia calendario 2022A.
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Figura 3
Actividad colaborativa mediante @PADLET

Fuente: Elaboración propia calendario 2022A.
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Retorno a las aulas post covid-19

La contingencia sanitaria debido a la enfermedad por covid-19, ha provocado en el 
ámbito educativo diversos ajustes que refieren a nuevas formas de llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La cancelación de actividades presenciales en las 
instituciones educativas ha dado lugar a “el despliegue de modalidades de aprendiza-
je a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas” 
(cepal, 2020).

Algunos docentes creemos que difícilmente la Educación Superior puede volver 
al modelo presencial tradicional que se llevaba a cabo y al cual se estaba acostumbra-
do. De pretender volver a este modelo educativo tradicional, se considera necesario 
conocer la opinión y percepción de los alumnos al respecto, pues se podría estar gene-
rando una tensión al creer que se puede seguir con las antiguas prácticas.

Se considera que el periodo de “prueba-error” fue superado durante el tiempo 
en que ha trascurrido la contingencia sanitaria, y que el regreso deberá ser paulatino 
y consensuado. Es necesario, además, implementar un modelo cuyo diseño tome en 
cuenta los aprendizajes obtenidos durante la pandemia por covid-19, adecuar espa-
cios y generar buenas prácticas de comunicación. Es el momento propicio para apro-
vechar la relación natural entre el Sector telecomunicaciones y el Sector Educativo 
(en continuo incremento); y con base a lo ya generado por la Industria 4.0, pensar en 
la implementación de la Educación 4.0, misma que implica el uso de las ya existen-
tes tic, más la generación de nuevas tecnologías que ayuden a “que las personas se 
adapten más fácilmente a los cambios presentados por la 4ª Revolución Industrial” 
(Gobierno de México, 2021).

Desde nuestra área de influencia, también se externa la importancia de alinear 
los planes institucionales a la normatividad federal, estatal e internacional en cuan-
to a dar los pasos firmes en relación a la internacionalización de la educación en la 
Universidad de Guadalajara; realizar compromisos formales y planeación en el corto, 
mediano y largo plazo, sumando a esto también las recomendaciones de evaluaciones 
realizadas por los organismos internacionales.

Es necesario dotar de recursos necesarios a la estructura Departamental para 
que, junto con la Coordinación de Formación Docente y la Unidad de Diseño Instruc-
cional, haya una formación continua. Los docentes hemos adaptado saberes y queha-
ceres en el sentido de robustecer una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, y 
si damos este paso adelante estaremos profesorado y alumnado en la misma sintonía. 

De forma simultánea, esta experiencia tecnológica y pedagógica repentina en res-
puesta al evento sanitario, nos llevó a la práctica de la transdisciplinariedad a partir de 
la impartición colaborativa de los cursos a nivel de pregrado anteriormente referidos, 
esta experiencia desde una perspectiva compleja y transdisciplinaria, se puede expli-
car desde dos aproximaciones fundamentales. 

En primer lugar, logramos provocar el análisis de la relación inherente entre la 
naturaleza, la sociedad y las implicaciones del modelo económico hegemónico en el 
actual escenario de degradación ambiental e injusticia social asociada. Esto implicó 
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comprender los procesos de apropiación de la naturaleza y su sobre explotación, el 
desplazamiento de los poseedores originales y las complejas interacciones que gene-
ran conflictos socioambientales, es aquí que la transdisciplinariedad se presentó como 
la metodología idónea para comprender estos complejos sistemas adaptativos, que 
requieren un enfoque holístico e integrador.

En segundo lugar, podemos destacar que las modificaciones y actualización a 
realizar en planes de estudios y en las unidades de aprendizaje de los programas edu-
cativos de Biología y Economía, así como en Sociología en tres Centros Universita-
rios diferentes de nuestra Red Universitaria es una asignatura a llevar en el futuro 
inmediato. En este sentido, hemos implementado enfoques educativos basados en el 
pensamiento crítico y colaborativo, como el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
a partir de la libre Catedra. Estas metodologías han permitido a los estudiantes de 
diversas disciplinas articular ideas e innovar propuestas desde una perspectiva com-
pleja, en relación con la interacción Sociedad-Naturaleza y sus efectos.

Conclusiones

Una considerable cantidad de alumnos transitaron a un nuevo modelo educativo inno-
vador. Su visión de la educación superior es muy diferente en la nueva era postcovid-19  
a la que tuvieron generaciones pasadas; dejar de hacerlo sería un grave error.

Difícilmente la Educación Superior volverá al modelo presencial. Pretenderlo sin 
las herramientas tecnológicas digitales como aliadas para el #enseñaje, sería retroce-
der. Es momento de innovar y generar cambios vía reforma educativa, revisar conte-
nidos temáticos y planes de estudio, basado en los logros y casos de éxito al utilizar 
también los Recursos Educativos Abiertos (rea).

También ha sido alentador como profesorado el actualizarnos en el uso de las he-
rramientas tecnológicas y las nuevas aplicaciones para llevar a cabo un mejor desem-
peño de nuestros quehaceres como docentes e investigadores, esto nos compromete 
aún más con la propuesta de innovación y mejora, que impacte en los programas de 
asignatura y currícula universitaria de forma integral, con un enfoque en la internacio-
nalización de la educación de manera institucional y como una nueva visión y misión 
de lo que queremos como universidad al futuro.

Adicionalmente, esta experiencia educativa ha demostrado cómo el pensamiento 
complejo y la transdisciplinariedad pueden enriquecer y transformar la educación a 
nivel de pregrado. Al adoptar enfoques pedagógicos colaborativos y fomentar la inte-
racción entre disciplinas, hemos logrado abordar problemas socioambientales desde 
una perspectiva integral y generar aproximaciones innovadoras para su atención.
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En nuestro país la post-pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha durado 
más de un año, han provocado alrededor de 6’881,955 muertes y 676’609,955 casos 
de enfermedad. Además, se han administrado aproximadamente 13,338’833,198 dosis 
de vacunas en todo el mundo hasta el 10 de marzo de 2023, según la Universidad de 
Medicina Johns Hopkins.

Por otro lado, el conflicto bélico que se ha mantenido entre Rusia y Ucrania ha 
ocasionado que prevalezcan algunas problemáticas negativas en el entorno económi-
co para todo el mundo, pues la guerra ha causado la pérdida económica y daños mate-
riales que han sido significativos para la infraestructura y las empresas nativas de esos 
países. No obstante, la afectación más difícil que se ha derivado de esta problemática 
ha sido la interrupción del comercio internacional, puesto que la guerra ha presenta-
do un efecto adverso, derivado de las sanciones económicas que fueron impuestas a 
Rusia, mismas que no tuvieron el efecto esperado y esto permitiera la nulidad de los 
ataques del país soviético. Ello trajo consigo que la disminución de la confianza sobre 
los entes de inversión se fuera contrayendo y ante la forma troncal de las exportacio-
nes, como es en el caso de la urea, fumigante de los más implementados en el mundo 
de origen ucraniano, se empezaran a causar estragos en el campo, trayendo a su vez 
que las afectaciones por los productos del campo empezaran a subir sus precios, gene-
rando una descontrolada inflación en el mundo.

Además, es notable que debido al conflicto bélico se han producido fluctuaciones 
en el precio de la gasolina que impactan directamente en la población. Esto se debe a 
que los precios de la gasolina experimentan cambios significativos día a día en todo el 

doi: https://doi.org/10.32870/eera.vi51.1102. 
1 Profesor adscrito al Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico 
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país, y estos ajustes son comunicados por la Comisión Reguladora de Energía. Tomando 
en cuenta lo anterior, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador, había argumentado que ya no existirían los gasolinazos, lo cual se visualiza 
desde otra arista por las condiciones de aumento que prevalecen en este servicio.

En México, los elementos que determinan el costo de la gasolina son diversos y se 
ven influenciados por varios factores, tales como los costos de referencia, los impues-
tos, la logística y aspectos internacionales como el conflicto bélico, que generan cam-
bios en el precio del producto a nivel global, especialmente en el contexto del petró-
leo. El precio de referencia se fundamenta en los valores internacionales del petróleo, 
ya que su cotización se realiza en dólares a nivel mundial. Por lo tanto, el promedio 
del precio de la gasolina se ajusta según la relación entre el dólar y el peso. En los úl-
timos meses, debido a las condiciones económicas y la potencial recesión en Estados 
Unidos, ha habido periodos propicios para este tipo de producto, aunque también se 
han observado cambios en otros momentos que generan desafíos para la población.

El costo del petróleo representa aproximadamente el 36% del precio total de la 
gasolina o el diésel. En lo que respecta al precio del petróleo, el cual tampoco perma-
nece constante, intervienen una serie de factores variables, entre los más significativos 
se encuentran: la demanda global, las proyecciones futuras de demanda de petróleo 
como activo y la situación geopolítica de los países productores. Además, otro elemen-
to que provoca fluctuaciones en los hidrocarburos son los impuestos. Estos impuestos 
son determinantes para establecer el precio de la gasolina y el diésel, y se aplican en 
todos los países. En el caso de México, existe el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (ieps), que sufrió un incremento del 7.9% en 2023 debido a la inflación.

Esto resultó en un aumento de alrededor de 0.4295 pesos por litro, pasando de 
$5.11 a $5.49 en las cuotas federales por cada litro de gasolina Magna. Asimismo, 
en el ámbito estatal el ieps experimentó un incremento de 3.77 centavos por litro, en 
relación con las entidades, lo que llevó a que en el estado de Jalisco para el 5 de mayo 
de 2023 el precio promedio regular de la gasolina se situara en $22.58 pesos por litro. 
Sin embargo, vemos que en la vida diaria existe una diferencia circunstancial, por la 
que la gasolina se puede vender a un precio superior, de acuerdo con la decisión de las 
distintas concesionarias que existen en la ciudad, puesto que la gasolina Magna puede 
llegar a costar hasta por arriba de $25 pesos y la Premium superar hasta los $26.20 
pesos por litro al interior de la zona metropolitana de Guadalajara.

En el inicio del primer semestre de 2022, los precios globales del petróleo experi-
mentaron un aumento significativo, lo que conllevó un incremento en los costos de los 
combustibles en diversas partes del mundo. A pesar de esta situación, ciertas naciones 
lograron mitigar el impacto mediante medidas específicas. En el caso de México, el 
Estado implementó un subsidio que contribuyó a mantener en cierta medida la esta-
bilidad de los precios de los combustibles. Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (ieps) federal, que influye directamente en el 
precio de la gasolina y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp).
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Un elemento influyente en la fijación de los precios de la gasolina y el diésel, es 
el costo de distribución y el margen de ganancia. Estos componentes representan un 
porcentaje relativamente moderado del precio total de los combustibles, oscilando 
entre el 10 y el 20%. Aunque su impacto directo en el costo final es menor en com-
paración con otros factores, no se puede subestimar su relevancia en el panorama 
general de la determinación de precios. Los costos de distribución abarcan diversos 
aspectos logísticos y operativos relacionados con la cadena de suministro de combus-
tibles. Esto incluye los gastos asociados con la transportación del petróleo crudo a 
las refinerías, así como el traslado de los productos refinados hasta las estaciones de 
servicio. Además, involucra los costos de almacenamiento y manejo de inventario en 
cada etapa del proceso.

Por su parte, los márgenes de ganancia representan el margen de beneficio que 
las diferentes partes involucradas en la cadena de suministro obtienen por su contri-
bución al proceso. Esto incluye a las refinerías, distribuidoras, estaciones de servicio 
y otros intermediarios. Estos márgenes son una compensación por los servicios pres-
tados y los riesgos asumidos en cada etapa. Aunque los costos de distribución y los 
márgenes de ganancia tienen un impacto menor en el precio final de los combustibles 
en comparación con el costo del petróleo crudo y los impuestos, su gestión eficiente 
y la transparencia en su aplicación son esenciales para mantener un equilibrio en el 
mercado y garantizar precios justos para los consumidores.

Los aspectos relacionados con la distribución también engloban los gastos aso-
ciados a la operación de las estaciones de servicio, los costos vinculados al transporte 
desde la planta de refinación hasta dichas estaciones, así como los desembolsos re-
queridos para el mantenimiento de reservas estratégicas. Cabe señalar que los costos 
pueden experimentar alteraciones debido a cuestiones logísticas, como el transporte 
y el almacenamiento. Por ejemplo, si los precios del combustible aumentan durante el 
transporte de petróleo crudo y gasolina refinada en camiones cisterna o barcos, estos 
incrementos resultarán en costos adicionales.

Además, existen otros factores que influyen en los precios de los combustibles, y 
uno de ellos es la ubicación geográfica. Siguiendo esta premisa, cuanto más distante se 
encuentre un punto de expendio de combustible, mayores serán los gastos de traslado 
y, por consiguiente, se reflejará en un aumento en el costo final para el consumidor. 
Esto se traduce en una relación directa entre la distancia y los costos de transporte, lo 
que a su vez impacta en el precio final que el consumidor deberá pagar. La disparidad 
en la presentación del volumen de combustible también puede ser un factor: en oca-
siones, se pueden registrar desviaciones en la cantidad real suministrada en relación 
con la cantidad pagada, lo que afecta la equidad de la transacción.

Por lo que los aspectos de distribución comprenden una serie de elementos que 
van desde los costos de operación de las estaciones de servicio, hasta los relaciona-
dos con el transporte y el almacenamiento. Estos costos son susceptibles de sufrir 
modificaciones debido a cuestiones logísticas y geográficas, y estos factores también 
impactan en la experiencia y percepción del consumidor final en cuanto a los precios 
y calidad del producto. Si nos planteamos la pregunta de por qué existen disparidades 
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en los precios de la gasolina o el diésel entre diferentes estaciones de servicio, surge la 
interrogante sobre si esta diferencia de precio podría estar relacionada con una menor 
calidad del combustible en ciertos casos.

Sin embargo, el factor determinante en esta situación son los aditivos. En otras 
palabras, el combustible ofrecido por las estaciones de servicio de bajo costo no es 
intrínsecamente de peor calidad que el suministrado por las marcas principales. La 
distinción radica en los aditivos que son incorporados por las marcas líderes. ¿Afecta 
al automóvil? Si es gasolina con aditivos, con el transcurso del tiempo sí daña el mo-
tor; sin embargo, si es gasolina normal, sin aditivos, no los afecta. Existen diferentes 
maneras de categorizar los aditivos de combustible. A manera general, existen dos 
tipos de aditivos de combustible:

Aditivos para mejorar el índice de cetano. Un índice de cetano mayor disminuye 
el tiempo en que comienza la ignición de combustible por los inyectores. Este tipo de 
aditivos son utilizados para mejorar la calidad del combustible.

Además, existen aditivos con un índice de cetano reducido. Estos aditivos pre-
sentan un tiempo de ignición más corto. Cuando el índice de cetano es muy bajo, 
esto puede tener efectos negativos en la combustión, lo que resulta en un aumento de 
las emisiones y un incremento en los sonidos generados durante este proceso. Estos 
aditivos podrían tener consecuencias adversas, como acortar la vida útil del motor o 
reducir el rendimiento del vehículo.

Sin embargo, las problemáticas económicas han sido muy severas para la pobla-
ción que gana los mínimos salariales, aquellas personas que dependen de una activi-
dad primaria, como es el caso de las personas que son jornaleras, floristas, pequeños 
comerciantes de alimentos, servidoras domésticas, entre muchos otros, para obtener 
ingresos que les permitan alimentar a sus familias y adicional verse afectados por el 
alto precio de los hidrocarburos.

Lo que ha representado que en la entidad no sólo se tengan problemáticas asocia-
das a las dificultades sanitarias y hospitalarias, sino también derivadas de las implica-
ciones que la guerra ha generado. Nuevamente se visualiza entre la población, la preo-
cupación, miedo y desconcierto que se habían perdido con anterioridad, permitiendo 
nuevamente la psicosis económica a causa de las decisiones de negocios y comercios, 
al implicar que los consumidores finales tengan que pagar el trastorno económico que 
este tipo de dificultades han desarrollado.2 Hay que resaltar que en el año en curso, 
aunque se ha presentado uno de los incrementos salariales más importante en las úl-
timas décadas y este incremento causó que las personas ganaran de $172.87 a $207.44 
pesos de forma diaria (permitiendo que el salario mensual fuera de $6,223.20, canti-
dad que refleja un incremento del 20%), antes de ser un motivo de desarrollo salarial 
para las personas, se ha convertido en una situación económica de mayor dificultad.3

2 Del Toro, H.I (2023, febrero). Cuesta de enero 2023. Inflación y precios. Monitoreo de la canasta 
básica. Plataforma Economía de Jalisco: Acción contra la recesión global. cucea-Universidad de Gua-
dalajara. https://economiajalisco.cucea.udg.mx/app/monitoreo/reportes-informativos24

3 https://economiajalisco.cucea.udg.mx/app/monitoreo
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Ante estas circunstancias, el pasado 01 de enero de 2023 Andrés Manuel López 
Obrador argumentó que se reflejarían aumentos salariales con la finalidad de revertir 
la situación que ha traído consigo de forma negativa para la economía familiar la pan-
demia de covid-19 y la presencia de las problemáticas entre Rusia y Ucrania. De esta 
manera generar condiciones más propicias para el pueblo mexicano, que hasta ahora 
en nuestro país hemos registrado algunos aumentos salariales, pero en realidad no 
han sido muy contundentes, dado que ante el paso de la inflación y la llegada del vi-
rus, quedan desfasados y obsoletos, dando paso a una desigualdad social más agresiva 
para las personas pobres y una abundante dificultad para poder adquirir los bienes y 
servicios de la canasta básica. Sin embargo, nos percatamos de que las condiciones no 
han sido las más favorables por repercusiones en el tipo de cambio, mismas que han 
afectado la transición y adquisición de bienes y servicios que se importan a nuestro 
país, a causa del pago de los impuestos que se tendrán que derivar de la importación, 
pues al interior del estado de Jalisco se ha empezado a vislumbrar una problemática 
de suma importancia.

En otro sentido, expertos de la Universidad de Guadalajara han llevado a cabo in-
vestigaciones que involucran la recolección de muestras de ciertos productos agrícolas, 
como verduras, frutas, hortalizas y algunas legumbres. Estos alimentos son componentes 
esenciales de la canasta básica. Los resultados de estos estudios han revelado que dichos 
productos han sufrido daños a causa de la presencia de neonicotinoides, los cuales son 
utilizados como agentes pesticidas para combatir insectos y plantas. Sin embargo, debi-
do a la manera discrecional en que se ha gestionado el uso de estos agentes químicos, 
se ha identificado una preocupante situación en la zona sur de Jalisco y sus alrededores, 
principalmente se han manifestado dificultades relacionadas con la aplicación de estos 
químicos, los cuales aunque se destinan como pesticidas para combatir plagas y asegurar 
los cultivos, han demostrado ser sumamente perjudiciales tanto para las plantas como 
las plagas. Sin embargo, lo que también se ha advertido es que los residentes de estas 
áreas, que se dedican a labores agrícolas, también están comenzando a experimentar 
inconvenientes a raíz de la exposición a estas sustancias químicas.

Individuos que ingieren estos productos o entran en contacto con el pesticida, 
experimentan una serie de afecciones de salud que incluyen neurotoxicidad, hepato-
toxicidad, inmunotoxicidad, genotoxicidad y perturbaciones en el sistema reproducti-
vo. Además, se han observado manifestaciones de inflamación en el sistema nervioso 
central, así como alteraciones en el desarrollo cerebral que son similares a los efectos 
inducidos por la nicotina. Entre las consecuencias potenciales se encuentran la po-
sibilidad de efectos cancerígenos, temblores posturales en los dedos, deterioro de la 
memoria reciente, dolores de cabeza, fatiga generalizada y síntomas que afectan el 
área torácica, abdominal y muscular.4

4 Rodríguez, L. (2023, 19 de abril). Tras detectar plaguicidas en frutas y verduras, instalarán huertos 
escolares en Ciudad Guzmán. El suspicaz. https://elsuspicaz.com/tras-detectar-plaguicidas-en-frutas-
y-verdurasinstalaran-huertos-escolares-en-ciudad-guzman
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En la región del Valle de Zapotlán, situada entre el Nevado de Colima y la Sierra 
del Tigre, los cultivos de aguacate y frutos del bosque han expandido sus dominios, 
aproximándose gradualmente a las áreas urbanas y rurales de los municipios de Za-
potlán el Grande y Gómez Farías. Esta cuestión ha sido respaldada por investigacio-
nes que han demostrado que las personas que residan en un radio de al menos 25 kiló-
metros de los terrenos de cultivo donde se aplican neonicotinoides, presentan niveles 
más altos de concentración de estas sustancias que aquellos que viven a mayor distan-
cia. Esto se debe a que cualquier individuo, ya sea de ámbitos rurales o urbanos, se 
encuentra expuesto a la presencia de éstos y otros pesticidas a través de los alimentos 
que consumen. Estos alimentos provienen tanto de distintas zonas de Jalisco como del 
resto del país, donde también se emplean neonicotinoides como agentes plaguicidas. 
De hecho, algunas personas podrían estar acumulando estos contaminantes en sus 
sistemas corporales, incluso si no experimentan síntomas de malestar a corto plazo.5

Pero la complicación no sólo es que las personas puedan generar un padecimiento 
alimenticio o una afectación por los químicos, esto tiene una complicación adicional, 
como es en el caso de los productores: están empezando a padecer mermas econó-
micas al ver que sus productos están siendo discriminados por parte de la población; 
causa del temor de no querer consumir productos que estén afectados por este tipo de 
herbicidas. Lo cual da como resultado la pérdida del productor local y el incremento 
del precio del producto a causa de la oferta. De esta manera, se genera un factor infla-
cionario mayúsculo, al tener que importar de otras regiones productos libres de estos 
contaminantes; lo cual ocasiona que la alteración en el corto plazo sea negativa para 
el público local y para los pequeños negocios de venta de alimentos que se tienen en 
la región.

Hay que recordar que esta zona sur de Jalisco es altamente productiva en berries 
y cherries de exportación, pero al igual producen fresas, aguacates, maíz blanco y maíz 
amarillo, la caña de azúcar y sus derivados. También es altamente productiva la san-
día, el jitomate, la papa y el chayote, por lo que observamos que son muchos produc-
tos los que pueden verse afectados por esta situación, distorsionando a trabajadoras 
del campo, como aquellas que consumen dichos productos alimenticios. Ello ocasiona 
una dificultad asociada a esta clase de productos y determina nuevos problemas para 
la población, porque si las personas adquirieren la totalidad de la canasta básica, la 
cual se distribuye en cuatro sectores: productos alimenticios, productos para el cuida-
do del hogar, artículos del cuidado personal y artículos para el cuidado de los hijos, en 
su totalidad contemplan alrededor de 123 artículos. De acuerdo con la canasta básica 
que se tiene en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (cu-
cea), las personas tendrían que gastar la cantidad de $11,539.87 pesos.

Por otra zona del estado (Arandas) también hemos detectado que los productores 
lecheros han empezado a tener dificultades para poder posicionar sus productos en 
el mercado. Esto se debe a que la implicación de los intermediarios, en las empresas 

5 Serrano, I. (2023, 20 de abril). Encuentran plaguicidas en orina de niños de Ciudad Guzmán. Gaceta 
UdeG. http://www.gaceta.udg.mx/encuentranplaguicidas-en-orina-de-ninos-de-ciudad-guzman

http://www.gaceta.udg.mx/encuentr
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lecheras, han castigado fuertemente a este sector, propiciando que los productores 
prefieran tirar el producto con la finalidad de causar la escasez del mismo, buscando 
aumentar un poco el precio y no verse afectados en demasía. Es una medida deses-
perada porque les compran el producto por abajo del precio de producción y eso es 
una afectación directa para su economía y da como resultado una afectación para el 
consumidor final, pues éste observará que el precio del producto empezará a subir, 
afectando su adquisición y consumo. Todo lo anterior pone en una situación muy vul-
nerable a las personas y más para aquellas de escasos recursos, puesto que la pérdida 
del poder adquisitivo está lacerando la economía familiar y se pone en riesgo el míni-
mo vital de las familias y su nutrición.

Si observamos en la siguiente gráfica cómo se han realizado los movimientos del 
precio de la canasta básica, podemos denotar que aunque se han efectuado incre-
mentos importantes en el factor salarial, aún seguimos presentando incremento en el 
precio de los artículos de la canasta básica, como se muestra a continuación.

Gráfica 1
Precio canasta básica

Fuente: estimaciones propias. Proyecto de investigación “Canasta básica e índice de precios 
al menudeo en la Zona Metropolitana de Guadalajara 2023”. cucea, Universidad de 
Guadalajara.

En este sentido, se puede argumentar que aunque los trabajadores se han visto benefi-
ciados por el aumento de los salarios, las personas de forma efectiva únicamente pue-
den disponer del 92.48%, lo que representa el uso efectivo de $5,755.29 de su salario 
real, puesto que se tiene una pérdida de alrededor de 7.51% que es referente a $467.90 
pesos a causa de la presencia de la inflación. Por lo cual se recomienda un salario 
que oscile los $6,729.14 pesos para hacer frente a las implicaciones inflacionarias de 
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este tipo de problemáticas (que han afectado en materia económica a la población) 
y puedan hacer más llevadera la situación actual de las personas. Lo anterior denota 
una situación abrumadora, ocasionando que las familias adopten los procesos de la 
economía informal como una fuente alterna de su riqueza, buscando aminorar las con-
diciones económicas que los trabajadores padecen y viven con sus ingresos laborales.

En virtud de que las condiciones de vivienda que muchos no se pueden permitir a 
causa de las grandes rentas que se pueden ocasionar, las personas se tengan que des-
plazar de la zona centro de los municipios a las zonas periféricas; situación a la que se 
le conoce como “gentrificacion”. Éste es un proceso urbano que se caracteriza por las 
modificaciones en áreas o barrios anteriormente de clase trabajadora o de bajos ingre-
sos, mismos que experimentan una transformación socioeconómica y demográfica, a 
menudo debido a la inversión y desarrollo de infraestructura por parte de los actores 
externos o gobiernos locales. Finalmente resulta en el desplazamiento de residentes 
de bajos ingresos, dificultando el costo de vida, ocasionando complicaciones en sus 
situaciones económicas.

En el caso de México, el fenómeno de la gentrificación se ha observado en las prin-
cipales urbes de nuestro país y en otras áreas metropolitanas donde las causas pueden 
variar. Suelen incluir la inversión en proyectos de renovación urbana, la llegada de 
inversión inmobiliaria, interés de sectores más acomodados en vivir en zonas o áreas 
urbanas céntricas, o debido a la edificación vertical de las grandes empresas inmobi-
liarias, que generan el desarrollo integral de departamentos de lujo, los cuales quedan 
fuera de las perspectivas salariales de los trabajadores.

Este proceso de gentrificación puede tener tanto impactos positivos como nega-
tivos. Por un lado, la renovación de áreas urbanas deterioradas puede traer mejoras 
en infraestructura, servicios y calidad de vida para quienes puedan permitirse vivir en 
esas zonas, las cuales generarán una mayor plusvalía, dejando de lado a las personas 
que no puedan asumir sus alquileres. Esto se convierte en la expulsión de residentes 
de bajos ingresos en los barrios, así como el encarecimiento del costo de vida para 
quienes ya viven allí. Así, las grandes desarrolladoras generan nuevas plazas comer-
ciales que causan que los costos de beneficios de adquirir algunos productos varíen en 
estricto sentido económico, en relación inversamente proporcional con el salario del 
trabajador. Es importante mencionar que la gentrificación es un tema complejo, mul-
tidimensional y su impacto puede variar dependiendo del contexto local y las políticas 
implementadas para gestionar este proceso.

Lo que sí es sabido es que la pobreza, de acuerdo con los datos de la enoe, es 
cada vez más grande con mayor abundancia en el mercado laboral. Esto ocasiona que 
cada vez más mexicanos observen dificultades para poder asociar la adquisición de la 
canasta básica como plena y abundante. En otro contexto, la “desaceleración inflacio-
naria” se refiere a una disminución en la tasa de aumento de los precios de bienes y 
servicios en una economía. En otras palabras, aunque los precios todavía pueden estar 
aumentando, lo hacen a un ritmo más lento en comparación con periodos anteriores. 
Esto puede ser el resultado de una variedad de factores, como una disminución en la 



 87 

Canasta básica e índice de precios al menudeo en la zona metropolitana de Guadalajara 2023  
Héctor Iván del Toro Ríos

demanda de bienes y servicios, una mejora en la oferta de productos, políticas guber-
namentales efectivas para controlar la inflación, entre otros.

La “disminución de los precios de la canasta básica” se refiere a una reducción en 
el costo de los productos indispensables que componen la canasta básica, que incluye 
alimentos y otros elementos esenciales para la vida cotidiana. Esta disminución puede 
ser un indicador positivo para la población en general, ya que los costos de los elemen-
tos para la subsistencia pueden ayudar a mejorar el poder adquisitivo de las personas 
y aliviar su carga financiera.

La relación entre la desaceleración inflacionaria y la disminución de los precios 
de la canasta básica podría estar relacionada con varios factores económicos. Por 
ejemplo, una disminución en la demanda de bienes y servicios podría llevar a una 
menor presión sobre los precios, lo que contribuiría a la desaceleración inflacionaria. 
Al mismo tiempo, si hay mejoras en la producción y distribución de los productos 
que componen la canasta básica, esto podría llevar a una disminución de sus precios. 
Es importante tener en cuenta que la economía es un sistema complejo y que varios 
factores pueden influir en la inflación y los precios de la canasta básica: políticas gu-
bernamentales, condiciones económicas globales, cambios en la oferta y la demanda y 
otro tipo de eventos pueden tener impactos significativos en estas tendencias.

Lo que es un hecho es que día con día, aunque el sector oficial mencione que es-
tamos ante una disminución de la inflación que ha llegado a 4.79%, en el estudio del 
índice de precios en la zona metropolitana de Guadalajara, que se lleva en el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, se registra un nivel inflaciona-
rio de 5.63%, lo cual repercute en una inflación por arriba de la que debería de estar 
en los estándares del 3 +/- 1%.

Esto confunde a la población, que aunque ha disminuido el nivel inflacionario, los 
precios de los productos siguen estando elevados, lo cual, si lo vemos en un ejemplo, 
sería como manejar un vehículo a 120 km por hora de manera constante y aunque se 
dejara de acelerar, la dinámica del viaje no representa una disminución del sentido 
de velocidad de manera rápida, sino que será de forma paulatina. Ello representa que 
los precios sigan su misma velocidad, afectando aun en la adquisición de los mismos, 
ocasionando una dificultad para sobrellevar las condiciones económicas actuales.





El objetivo de la investigación científica es la publicación. Los profesionales de cien-
cia, cuando se inician como estudiantes graduados, no son juzgados principalmente 
por su habilidad en los trabajos de laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas 
científicos amplios o restringidos, ni, desde luego, por su ingenio, su encanto personal; 
se los juzga y se los conoce, o no se los conoce por sus publicaciones (Day, 2005).1

1 Day, Robert A. (2005). Prefacio. Cómo escribir y publicar trabajos científicos (p. xix). Washington, dc: 
Organización Panamericana de la Salud.
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