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Editorial

Presentamos el número 53 de Expresión Económica. Revista de Análisis, correspon-
diente al periodo de julio a diciembre de 2024, con un enfoque especial en la publica-
ción de autores internos de la Universidad de Guadalajara (udG), particularmente del 
Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas. Esto tiene un doble propósito: primero, exponer los hallazgos de investi-
gación de autores evaluados por la misma institución, desafiando los estándares in-
ternacionales predominantes que desestiman estas prácticas; y segundo, conmemorar  
la disminución de estas prácticas, influenciadas por las reglas operativas de los siste-
mas de indexación internacionales, para garantizar que el proyecto editorial evolucio-
ne al ritmo de las tendencias globales.

Expresión Económica ha servido como un espacio para la difusión de los resulta-
dos de investigación de profesores de la misma casa de estudios, aunque ésta ha sido 
la razón principal por la cual no ha logrado el reconocimiento en los sistemas de ind-
exación más prestigiosos. Por lo tanto, como equipo editorial, hemos decidido reducir 
la cantidad de artículos de autores internos de la udG y enfocar nuestros esfuerzos en 
la inclusión de autores externos, ya sean locales, nacionales o extranjeros.

Una estrategia clave para fomentar la participación de autores externos ha sido 
invitar a investigadores de instituciones nacionales y extranjeras a colaborar en la 
coordinación científica de cada número de la revista. Además, continuaremos con la 
recepción de obras durante todo el año, centrándonos en temas de análisis económico, 
y a partir de la próxima publicación lanzaremos convocatorias temáticas específicas.

En el próximo número, el Dr. Daniel Tagle y el Dr. Juan Antonio de la Univer-
sidad de Guanajuato (México) coordinarán el tema “Condiciones de precariedad en 
el trabajo informal: Estrategias de supervivencia ante la flexibilidad laboral” (núm. 
54); el Dr. Arístides Pelegrin de la Universidad de Camagüey (Cuba) coordinará el 
tema “La perspectiva económica enfocada en la sustentabilidad en las organizacio-
nes” (núm. 55); y el Dr. Jorge Luis Suárez de la Universidad Autónoma de Chile 
(Chile) coordinará el tema “Gerencia de la innovación en la sociedad líquida contem-
poránea” (núm. 56). Los afiches correspondientes a cada convocatoria se encuentran 
adjuntos al final de este número.

Entre las acciones recientes, es importante destacar la formación de dos órganos: 
el Comité Técnico Estudiantil y el Consejo de Arbitraje. El Comité Técnico Estudian-
til se estableció con el propósito de respaldar la misión de nuestra casa de estudios: 
“la formación integral y pertinente de sus estudiantes, la innovación, la investigación y 
transferencia tecnológica, la vinculación, la extensión y la difusión de la cultura […]” 
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Este comité ha logrado involucrar a estudiantes de diversas licenciaturas, como Ges-
tión y Economía Ambiental, Mercadotecnia y Letras Hispánicas, a través de progra-
mas de prácticas profesionales y servicio social. Su participación ha sido fundamental 
en el proceso editorial de la revista, permitiendo además la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en el aula. Por otro lado, el Consejo de Arbitraje, integrado 
exclusivamente por académicos extranjeros, garantiza la rigurosidad en los procesos 
de arbitraje doble ciego de los manuscritos recibidos, además de fomentar la colabo-
ración intercultural.

Continuaremos adaptándonos constantemente para mantener altos estándares 
de calidad en los procesos editoriales, como lo hemos hecho a lo largo de los 48 años 
de historia de la revista (27 años ininterrumpidos en su nueva época).

En este número, se presentan cuatro artículos:
• Luis Alberto Arroyo González; relaciona los puntos concretos o elementos de la

economía circular con los factores habilitantes que se encuentran en el eco-diseño
y la eco-innovación. Argumentando que la economía en todo caso es y obedece a
la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, justificando en su artículo
el adverbio de certeza o afirmación que es “indiscutiblemente”.

• Huentli Yolotli Suárez Espinosa y Rafael Salvador Espinosa Ramírez; analizan el
impacto del COVID-19 en el turismo internacional global, regional y nacional, me-
diante su recuperación. Para ello se basa en un análisis teórico microeconómico
del mercado de interés; de tipo cuantitativo a nivel descriptivo de las variables a
través del tiempo, tomando como muestra a la región América, Oriente Medio,
Asia y el Pacífico.

• Sandra González Villa, Alicia Torres Rodríguez y Francisco Morán Martínez; se
despliega un estudio coherente con la problemática de la expansión de la zona
metropolitana de Guadalajara (zmG) hacia los municipios que la circundan. To-
mando el caso del fraccionamiento Paseo de los Agaves, ubicado en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Se toman como referente los resultados ex-
puestos del proyecto de investigación “Construyendo casas y derrumbando sue-
ños: la movilidad de familias jóvenes y la construcción de viviendas de interés
social en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”.

• Kayode David Kolawole, Biliqees Ayoola Abdulmumin, Kolawole Alabi Babaita,
Rukayat Bukola Adejare, Usman Adesola Osunkunle y Ayodeji Hakeem Adeg-
boyega; Correlacionan el papel fundamental que tiene la intermediación finan-
ciera para influir sobre el crecimiento económico de Nigeria.
Agradecemos la dedicación y el tiempo invertido por todos quienes han hecho

posible esta edición, contribuyendo a la creación y difusión del conocimiento. Espe-
ramos que esta revista continúe siendo un espacio para el análisis económico y que 
disfruten su lectura.

Lic. Pedro Chávez Gómez
MS.c Dairon Rojas Hernández

MS.c Leo Alejandro Acosta Rodríguez 
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El eco-diseño, una estrategia  
de innovación. Sustento de  
un modelo de fabricación,  
basado en la economía circular

luis alberto arroyo González1

Resumen

En la primera parte de este artículo se desarrolla lo que se denomina como aserción, 
en ella se plantea la tesis que se defenderá a lo largo del trabajo de investigación. En 
la misma parte se desglosan los conceptos, relacionándolos entre sí, con la idea de 
justificar lo valioso del artículo, la fuerza e importancia de la aserción.
En la segunda parte se muestra la evidencia de la aserción mediante datos que ponen 
de manifiesto y soportan los conceptos, pero además se muestran los números que se 
han obtenido de la implementación del eco-diseño como estrategia de innovación en 
el sistema de producción de la economía circular.

La tercera parte corresponde a la garantía, que funciona como un enlace entre 
la evidencia y la aserción. En este apartado se muestra un recuadro en el que se rela-
cionan los puntos específicos o fundamentos de la economía circular con los factores 
habilitantes de la misma, entre los que se encuentran el eco-diseño y la eco-innovación.

La cuarta parte del trabajo corresponde al respaldo, en el mismo apartado se 
presenta un estudio estadístico empírico en el que se utilizó el análisis factorial con la 
intención de saber el nivel de caracterización del tamaño concebido en el diseño de la 
eco-innovación. Dicho estudio se denomina “Encaminados para entender la eco-in-
novación como generador de un mercado de competencia en un sistema sostenible”.

Fecha de recepción: 25 de octubre de 2023. Fecha de aceptación: 1 de marzo de 2024.
doi: https://doi.org/10.32870/eera.vi53.1176.
1 Profesor de asignatura B en el Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico:  
luis.arroyo@cucea.udg.mx. orcid: https://orcid.org/0009-0003-5409-1411.



10 

Expresión Económica, núm. 53, 2024. Universidad de Guadalajara. cucea. 

En el artículo citado anteriormente se realizó la revisión de los factores a través 
de las variables descritas, y se utilizó para la caracterización y la conceptualización del 
diseño de la eco-innovación, analizando las diferentes variables utilizadas en el trabajo 
analizado (Hermosilla, Del Río González, Kiefer y Barroso, 2016).

El estudio científico que respalda la garantía anteriormente expuesta es el publi-
cado por Hermosilla et al. (2016) denominado “Hacia una mejor comprensión de la 
eco-innovación como generador de los mercados de competencia sostenible”. El aná-
lisis de los componentes se llevó a cabo sobre 10 aspectos; los resultados son de gran 
importancia tanto para la esfera pública como la privada en las decisiones para generar 
políticas que tengan como sustento las estrategias en las dimensiones del eco-diseño.

La quinta parte del trabajo muestra lo que se denomina reserva, en ella se expone 
el trabajo realizado por Martínez Alier, donde se expone que la economía dista mucho 
de ser un sistema de producción circular y argumenta que la economía en todo caso es 
y obedece a la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía.

Por último, se aborda el cualificador modal, donde se especifica el grado de cer-
teza y la fuerza de la aserción; en este apartado se justifica el adverbio de certeza o 
afirmación, que es “indiscutiblemente”.

Palabras clave: eco-innovación, eco-diseño, economía circular.
Clasificación jel: Q51, Q55 Q57, Q58.

Eco-dEsign an innovation stratEgy. support of a manufacturing 
modEl basEd on thE circular Economy

Abstract

The first part of this article develops what is called as assertion, in which the thesis 
is presented that will be defended throughout the research work.

In the same part the concepts related to the three are broken down, with the idea 
of justifying the value of the article, the strength and importance of the assertion.

In the second part, the evidence of the assertion is shown through data that reveal 
and support the concepts, but also shows the numbers that have been obtained from 
the implementation of eco-design as an innovation strategy in the production system 
of the circular economy.

The third part corresponds to the guarantee, which functions as a link between 
the evidence and the assertion. This section shows a box in which the key characteris-
tics of the circular economy are related to the enabling factors of the economy, includ-
ing eco-design and eco-innovation.

The fourth part of the work corresponds to the support, in the same section an 
empirical statistical study is presented in which the factor analysis was used with the 
intention of knowing the level of characterization of the design dimension of eco-in-
novation, said study is called “Towards a better understanding of eco-innovation as an 
engine of sustainable competitiveness”.
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This is how the factorial analysis through variables described was used to char-
acterize the design dimension of eco-innovation, analyzing the communities of the 
variables (Hermosilla, Del Río González, Kiefer & Barroso, 2016).

The scientific study that supports the above-mentioned guarantee is the one pub-
lished by Hermosilla et al. (2016) entitled “Towards a better understanding of eco-in-
novation as an engine of sustainable competitiveness”. The factor analysis was carried 
out on 10 variables, the results are of great importance for both the public and private 
sphere in the decision making for the implementation of policies and strategies in the 
dimensions of eco-design.

The fifth part of the work shows what is called a reserve, it shows the work done 
by Martinez Alier, in which he states that the economy is far from being a circular 
production system and argues that the economy in any case obeys the second law of 
thermodynamics, which is entropy.

Finally, the modal qualifier is addressed and in it the degree of certainty and the 
strength of the assertion is specified; in this section the adverb of certainty or affirma-
tion, that is “indisputably”, is justified.

Keywords: eco-design, eco-innovation, circular economy.
Jel Codes: Q51, Q55 Q57, Q58.

1. Introducción

Actualmente se ha estado hablando de la necesidad de encontrar nuevas estrategias, 
existen algunas publicaciones al respecto como el conocido best seller de Chan y Mau-
borgne (2005): La estrategia del océano azul. Generar recientes lugares de negociación 
en los que se crea que no se tendrá importancia, y en el año 2016 apareció la antítesis 
del mismo, la publicación de Zhexembayeva (2016) bajo el título La forma del océano 
terminado. Cómo crear nuevas ideas en mercados conocidos como competitivos. En él 
se argumenta que:

La economía lineal y predecible que hemos disfrutado hasta ahora: extraemos materias primas, 
las procesamos, generalmente las usamos una vez y luego las desechamos. Terminará. No hay 
materiales para utilizar y ya no están disponibles. Hay varios lugares para usarlo. Lanzamiento 
tras lanzamiento. Las economías se desmoronan porque se cuestionan los principios en los que 
se basan. Nació una nueva economía que transformó las líneas rectas que existían hasta ahora 
en círculos (Zheksembaeva, 2016: 12).

Khalilova y Cerdá (2016) definen economía circular como aquella que desde la 
concepción y diseño de los productos pretende conservar siempre los insumos destinados 
para la producción en su parte más alta. Es un sistema de producción con permisos de 
crecimiento constante que mantiene e incrementa las reservas naturales, por lo tanto, 
se tiene como resultado la eficiencia en el manejo de los bienes naturales y reduce las 
amenazas del proceso de producción, manejando los conjuntos de mercancías o produc-
tos con un límite en el espacio de tiempo y manteniendo los movimientos renovables.
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Los procesos de producción fomentan incrementar la relación entre el medio na-
tural y los bienes producidos; sin embargo, la rapidez de los mecanismos y las oportu-
nidades inherentes son necesarios en la búsqueda y el empleo de respuestas innova-
doras en la mejora ambiental.

 El eco-diseño de bienes generalmente es innovador dependiendo de la calidad de los mensajes 
que se realicen entre los mismos, por lo que tenderá a ser considerado por los consumidores 
como algo nuevo. La oportunidad de adquirir mediante el eco-diseño ideas innovadoras es más 
factible y por lo tanto más probable que en otros ámbitos, por ser un área del conocimiento del 
que no se ha abordado lo suficiente. “Por lo anterior la forma de implementación del eco-dise-
ño es sobre todo una nueva forma de concepción” (Rupérez, Vela y García, 2008: 27).

El eco-diseño se puede definir como:

 […] las formas en las que los productos son concebidos desde su origen, teniendo como finali-
dad el cuidado de los recursos naturales, a través de hacer más eficiente el periodo de vida de 
los productos, para lo que se debe realizar una definición de aquellos insumos que se considere 
sean más amigables, además de buscar diferentes formas del proceso, desde su producción, 
el transporte y en plena utilización y reducción de los resultados en la última fase del proceso 
(Rieradevall, 2011).

Es importante hacer una distinción de la eco-innovación y el ecosistema de innovación.
La eco-innovación se define como:

La eco-innovación, definida como innovación que mejora la gestión de la implicación ambien-
tal de las acciones del proceso de producción y consumo, parece ser una parte específica que 
reduce para mitigar la tradicional paradoja entre competitividad y sostenibilidad (Carrillo-Her-
mosilla et al., 2010; Kemp y Pearson, 2007; Carreras, 2000; Eakins, 2010; ocde, 2012; Kiefer et 
al., 2015).

Lo que se entiende por ecosistema de innovación (iec) según Autio y Thomas 
(2014, citados en Mejía, 2017): la iec es considerada como: “una red de organizaciones 
intercontinentales, que están en torno a una firma o una plataforma, que incorpora 
producción y uso de asociados que se enfocan en el desarrollo de nuevos valores a 
través de la innovación (p. 13).

La importancia de este trabajo radica en que su temática encuadra perfectamente 
en los llamados Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), específicamente en 
sistemas sustentables, desarrollo urbano, industrial, desechos sólidos y toxicidades, 
ya que el tema es economía circular tanto por sus características clave como por sus 
factores habilitantes, los cuales se mencionan más adelante.

El presente artículo es desarrollado bajo la técnica del modelo argumentativo de 
Toulmin en la escritura de artículos de investigación educativa (Rodríguez, 2004); así 
(Stephen Toulmin, 1958, citado en Rodríguez) se estipulan acciones que se utilizan 
para visualizar, revisar y apreciar la solidez en los trabajos académicos.
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2. Aserción y desarrollo del tema

En este apartado se presenta la aserción y se desarrolla el tema, que a la vez se com-
pone por los elementos, evidencia y garantía.

“El eco-diseño es la estrategia de innovación para el funcionamiento del sistema 
de producción de la economía circular.”
En la publicación de Cerda y Khalilova (2016) se analizan dos factores instrumentales 
y esenciales en el sistema de producción de la economía circular, entre los que se en-
cuentran los modelos innovadores de negocio y el eco-diseño.

En lo referente a los modelos innovadores de negocio, Cerda y Khalilova men-
cionan que la revista Fast Company (2013) publica los mejores cinco modelos inno-
vadores de negocio que contribuyen al sistema de producción que se fundamenta en 
la esencia de la economía circular. Estos modelos son: sistemas productos servicios; 
segunda vida de materiales y productos; transformación de producto; reciclaje 2.0, y 
consumo colaborativo.

Respecto a la concepción ecológica del ecodiseño, Cerda y Khalilova (2016) dicen: “Consiste 
en una metodología que considera medidas encaminadas a mejorar el medio ambiente en cada 
uno de los procesos en la generación y su creación de los bienes y servicios hasta la etapa de 
concepto, hasta su eliminación como residuo” (p. 14).

Es así como a través del eco-diseño se generan productos y actividades producti-
vas con una menor carga de recursos naturales, ya que los mismos provienen de recur-
sos renovables y reciclados, lo que da como resultado la no utilización de materiales 
peligrosos, pero además con la característica de contar con una mayor durabilidad, de 
fácil mantenimiento, reparación, actualización y reciclaje.
La Agencia Europea del Medio Ambiente (eea por sus siglas en inglés) señala:

Se pueden diferenciar dos formas: rediseño de productos con la visión de alcanzar mejoras de 
los mismos que ya están o que se encuentran listos para salir al mercado, y el diseño de nove-
dosos productos que sean eficientes en el uso de recursos y que tengan como alternativa el que 
sean susceptibles de ser reparados, actualizados y reciclados (eea, 2016).

El diseño de bienes y servicios concebidos bajo la idea de la eco-innovación, para 
el sistema de producción de la economía circular, ha motivado que se postulen una 
serie de elementos que regulan la producción de artículos. Es así como Luttrop y La-
gerstedt (2006) postulan las 10 golden rules para el eco-diseño de productos.
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Cuadro 1
Las 10 golden rules (reglas doradas)

- No utilizar sustancias tóxicas. Inevitablemente, las sustancias peligrosas deben almacenarse en circuitos 
herméticamente cerrados.

- Minimizar el consumo de energía y recursos durante la producción y el transporte mediante una mejor gestión interna.

- Utiliza características estructurales de productos y materiales para reducir el peso del producto sin comprometer 
la funcionalidad, flexibilidad y durabilidad.

- Reducir el consumo de energía y recursos durante la vida útil del producto.

- Reparación y actualización de sistemas, especialmente para productos dependientes del sistema (por ejemplo, 
 computadores o teléfonos móviles).

- Se prolonga la vida útil del producto. Esto es especialmente cierto en el caso de productos que tienen un mayor 
 impacto en el medio ambiente incluso después de su vida útil.

- Invierta en materiales, acabados o características estructurales de alta calidad para proteger sus productos del polvo, 
la corrosión y el desgaste, garantizando una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

- Facilite actualizaciones, reparaciones y retrabajos mediante fácil acceso, etiquetado y manuales.

- Fomente la innovación, la reparación y el reciclaje sin utilizar materiales y aleaciones simples, reciclados y sin mezclar.

- Cuando utilice tornillos, soldaduras, manguitos y fijaciones, utilice el número mínimo de fijaciones y considere 
los distintos impactos ambientales.

Fuente: Luttrop y Lagerstedt (2006).

3. Evidencia

El eco-diseño ha permitido la disminución de 34,000 toneladas de insumos en la pro-
ducción de pets en España.

Datos publicados por Ecoembes (2017) muestran que en el periodo comprendido 
entre 2015 y 2017, las organizaciones españolas desarrollaron cerca de 6,451 prácticas 
innovadores con el fin de disminuir el choque ambiental que provocan los envases.

El 52% de estos desarrollos innovadores se han localizado en la disminución del 
peso de los recipientes utilizando una menor carga de materia prima en su elabora-
ción, otro 10% se ha enfocado en el rediseño, 10% más en la disminución de los daños 
al ambiente, a la erradicación de complementos de su conformación se ha destinado 
otro 8% y un 4% se ha encargado de concientizar a la población sobre la reutilización 
de los envases, todo a través de la eco-innovación y el rediseño de los contenedores.

Los logros alcanzados encajan en el plan de prevención de la organización sin 
ánimo de lucro Ecoembes, organización medioambiental sin ánimo de lucro que pro-
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mueve la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, y en el 
que participan un número mayor de 2,100 organizaciones empresariales que utilizan 
contenedores en el mercado español y de pascuales cerca del 61% son empresas per-
tenecientes al sector pymes.

Ecoembes argumenta que cerca del 80% del impacto medioambiental de los en-
vases se provoca en la fase del diseño y éste es la característica que fusiona a las 
organizaciones hacia un proceso de producción basado en la economía circular. Es 
así como las iniciativas de eco-diseño que se implementan han colaborado a evitar la 
emisión de 152,421 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Datos proporcionados por la organización revelan que la reducción de 34,652 
ton/kilos de insumos se han traducido en la obtención de un ahorro energético de 
1’308,909 MWh y de 22’745,269 m3 de agua. De esta forma el eco-diseño, al mismo 
tiempo que el reciclaje, se apuntalan como una pieza fundamental en la guerra contra 
el calentamiento global.

Desde que comenzaron los planes de prevención para frenar el cambio climático 
se ha podido reducir el peso de los envases utilizados en los siguientes porcentajes: los 
contenedores pet de 1.5 L son en la actualidad 18% más livianas, los botes de hdpe de 
100 ml utilizados comúnmente en el envasado de yogures son un 21% más ligeros, las 
latas de aluminio de 330 ml redujeron su peso en 18%.

Lo anterior pone de manifiesto que la reducción y la prevención de residuos con-
tribuye de forma significativa para la construcción de un sistema de fabricación fun-
damentado en las ideas de la economía circular, fomentando el mantenimiento de los 
recursos naturales y de transformación social.
Es así como la innovación funciona como una estrategia disponible en el eco-diseño 
de los envases en España.

En 2016 se reciclaron en el país más de 1.3 millones de toneladas de envases ligeros, cartón y 
papel, con una tasa de reciclaje del 76%. Gracias a este informe se han conseguido una cantidad 
mayor de mejoras medioambientales, como dejar de emitir 1 millón de kilos/ton de partículas 
contaminantes al aire o ahorrarnos 7 millones de MWh, que son iguales al consumo eléctrico 
de los españoles, 700,000 casas habitación. De la misma forma, se logró acumular 20.1 millones 
de metros cúbicos de agua (Ecoembes, 2017: 2).

Existen otros hechos y pruebas que sin duda soportan la aserción; un ejemplo 
claro es el argumento de Rupérez, Vela y García (2008) al referir que el eco-diseño se 
concibe como una forma de innovación. Según los autores mencionados la innovación 
puede desplegarse en cuatro niveles o etapas:
– Mejorar nuestros productos o servicios.
– Innovación en productos o servicios.
– Nuevo producto o servicio.
– Regula todo el sistema.
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Bajo Rupérez et al. (2008) proporcionan algunos ejemplos.

Etapa 1. Mejora tu producto o servicio. 
Biplax. Somos una pequeña empresa que fabrica muebles de oficina. Adoptó la metodo-
logía de eco-diseño en el proceso productivo a través del sistema de cómputo de acceso 
para todos, “Tree” (www.ecotree.sourceforge.net/) y obtuvo los siguientes resultados:

El efecto global de la gama Kele se reduce en un 10%.
La exposición global a los asientos de coche cae un 10%. 
Las siguientes mejoras reducirán el impacto general en diva en 20%.
Eliminación de cordones de soldadura de 60 cm.
Descuento en pintura superior al 25%.
Reducción del 20% en el peso del material.

Etapa 2. Mejora de producto o servicio. Bsh Electrodomésticos España es una em-
presa pionera que desde 1995 elimina el mercurio de sus productos e integra aspectos 
medioambientales en sus procesos productivos.

Bsh demostró varias limitaciones correlacionadas con la protección de los recursos 
naturales, que los diseñadores suelen interpretar como problemáticas porque limitan el 
potencial de generación de artículos que podrían resultar en un generador de nuevas 
ideas y ventaja competitiva (Rupez et al., 2008: 28).

Etapa 3. Nuevo bien o actividad.
AB Ecodiseño, es una empresa que se creó en el año 2001, se dedica a la producción de 
agentes químicos, biológicos de biorremediación, lubricantes biodetergentes, aditivos 
para tratamiento de aguas. Esta empresa tiene como propósito: “Generar a la sociedad 
soluciones químicas y biológicas cada vez con mayor seguridad y limpieza”.

Con la implantación de la norma une150301 de eco-diseño y en vista de la falta de 
eco-indicadores, esta empresa llevó a cabo la idea de contar con una herramienta que 
les ha servido para minimizar de manera notoria el impacto ambiental de sus productos 
y desarrollar nuevos; algunos de estos productos han sido merecedores de la etiqueta 
ecológica europea (margarita).

Etapa 4. Adaptación de la totalidad del sistema.
Electrolux, es una empresa fabricante de electrodomésticos, cada año convoca al De-
signlab, un evento al que asisten alumnos de ingeniería industrial de la Tierra. En su 
quinta edición hubo una participación de 42 países y se recibieron más de 400 propuestas.

El invento ganador fue una lavadora que funciona con frutos del “árbol de jabón”, 
que da como fruto una especie de nueces que a través del tiempo ha sido utilizada en 
India y Nepal, como detergente: por ser proveniente de una planta, no causa impacto 
ambiental.

Por otro lado, una encuesta realizada por el cuerpo de investigación sostenipra 
icta-uab, y en colaboración con el tejido social de creadores, se realizó una tarea a 
partir del eco-diseño e innovación en España; el método utilizado fue una encuesta 
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informatizada, la cual se envió a 10,000 lugares de innovación españoles, (Santolaria, 
Oliver-Solà, Gasol, Morales-Pinzón y Rieradevall, 2011).

Del universo de la encuesta se validaron 850 encuestas, el 85% de los entrevistados advirtió que 
el eco-diseño será el generador de las nuevas ideas en las organizaciones y que las formas de 
implementación formarán señales en la conceptualización de mejores ideas, el uso e insumos 
para la disminución de los choques y la disminución de los insumos naturales (i Pons, 2015: 14).

4. Garantía

Según el documento del Congreso Nacional de Medio Ambiente, Conama (2018), 
estrategias para la consumación de los trabajos de nuevas ideas en economía circular, 
del cuerpo de actividades GT-17 “Innovación en proyectos con visión de economía cir-
cular”, en el Congreso Nacional del Medio Ambiente 2018, rumbo 2030. La economía 
circular tiene como referencia las siguientes características clave y factores habilitan-
tes, propuestos por la Agencia Europea del Medio Ambiente (eea).

Cuadro 2
Características clave y factores habilitantes

Características clave Factores habilitantes

Menos entradas y uso de los recursos naturales. Eco-diseño.

Mayor participación de recursos renovables, reciclables  
y energía.

Reparar, renovar y remanufacturar.

Reducción de emisiones. Reciclaje.

Menos pérdidas materiales / residuos. Incentivos económicos y financieros.

Modelos de negocio.

Eco-innovación.

Gobernanza, habilidades y conocimientos.

Fuente: eea (2016).

Dentro de las estrategias europeas para una economía circular y en línea con el Plan 
de Acción de la ue, se plantea una estrategia que propone algunas acciones en cuatro 
puntos clave.
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Cuadro 3
Estrategias y acciones en cuatro puntos clave

- Eficiencia de la renta y la excelencia del reciclado.

- Eficiencia de la recolección seleccionada de residuos.

- Impulso de la inversión y la innovación para una economía circular.

- Adjudicación de las acciones a escala global.

Fuente: com (2018).

5. Respaldo y discusión

La discusión del tema se compone por el respaldo, la reserva y el cualificador modal.
Para abordar este apartado, vamos a retomar el trabajo del doctor Rieradevall, inti-
tulado: Eco-diseño, estrategia clave para la eco-innovación de productos y servicios, en 
él hace una interesante reflexión en el punto tres del artículo, entre el eco-diseño e 
innovación versus eco-innovación.
Para Rieradevall:

El ecodiseño es una forma mundial global y desde sus principios ha estado asociada a una nueva 
cultura de innovación y organización del trabajo, aprovechando la participación interdisciplinar 
de todos los sectores en la etapa de crecimiento de ecoproductos. Este paso de cambio debería 
de acelerarse vinculando el ecodiseño y la innovación para crear ecoinnovación (i Pons, 2015: 13).

Por otro lado, el documento publicado por el Marco de Competitividad e Innovación 
del Parlamento Europeo emite una conceptualización del término de eco-innovación 
como: “Una manera de creación con el fin de alcanzar los objetivos de la sostenibilidad 
y el crecimiento tomando en cuenta la diminución de los choques ambientales del uso 
de los insumos de la naturaleza siempre tomando en cuenta los energéticos” (European 
Parliament, 2013: 36).

Por este motivo, y considerando la estrecha relación entre ecodiseño y eco-innovación, presen-
tamos como sustento las estadísticas de los siguientes estudios basados en estudios basados en el 
método de análisis factorial, obtenidos de soluciones de componentes principales. De esta forma, 
se utilizó el análisis factorial basado en las variables descritas para caracterizar los aspectos del 
diseño de la eco-innovación y analizar la comunidad de variables (Hermosilla, del Río González, 
Kiefer y Barroso, 2016).

El estudio científico que respalda la garantía anteriormente expuesta es el publicado 
por Hermosilla et al. (2016) denominado Encaminarse a lograr el mayor entendimiento 
de la eco-innovación como generador de mercados desde la competencia en el tiempo.
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En el mismo, los autores (Carrillo-Hermosilla et al., 2010; Kemp y Pearson 2007; Ren-
nings, 2000; Ekins, 2010; oecd, 2012; Kiefer 2015) definen el concepto de la eco-in-
novación como: 

Innovaciones que conducen a un mejor manejo de los choques ambientales de las acciones de 
fabricación y adquisición, es un elemento clave para reducir la paradoja existente entre la com-
petitividad a través del tiempo de forma sostenida (p. 1).

Las variables que se utilizaron en dicho estudio son las siguientes, según sus autores:

Cuadro 4
Variables utilizadas en Hermosilla et al., 2016

1. Acumulación al utilizar materiales, energía, 
agua y tierra.

La conceptualización de ideas eco-innovadoras, puede 
provocar una disminución de la carga de inputs o desma-
terialización, de forma constante o elevando la presión de 
outputs; lo que se define en el incremento en la capacidad 
de los inputs por cada unidad económica terminada. Me-
jorando la relación entre las entradas y salidas de insumos 
(Rennings et al., 2006; Klewitz et al., 2012; Braungart et al., 
2007; Kemp y Pearson, 2007).

2. Disminución de los índices toxicológicos de 
los bienes y servicios producidos.

El tipo de sustancias contaminantes puede aparecer por 
el uso de inputs tóxicos en la producción de sustancias tó-
xicas en el tiempo de uso del producto, o ya sean bienes o 
servicios durante su ciclo productivo, y por los mecanis-
mos de residuos al término del periodo (Kammerer, 2009; 
Braungart et al., 2007). El World Business Council for Sus-
tainable Development (2000) ubica la minimización del 
desplazamiento de lixiviados contaminantes para ser parte 
del desarrollo y meta de la eco-innovación.

3. Incrementos de la tasa de recuperación.

Contrario a los modelos de fabricación y consumo norma-
les, donde los recursos fluyen de forma lineal y terminan 
en forma de desechos, en los modelos nuevos de ciclo ce-
rrados se toma en cuenta que cada insumo desde los ma-
teriales hasta los energéticos puede conservarse de forma 
importante, en los procesos productivos de forma indefini-
da (Hofstra y Huisingh, 2014; Braungart et al., 2007; Kemp 
y Foxon 2007). El incremento de las circunstancias de re-
cuperación en los bienes representa una primera aproxi-
mación hacia los modelos en donde el proceso es cerrado, 
habilitado por medio de las eco-innovaciones (Braungart 
et al., 2007; Horbach et al., 2012; Kammerer 2009).

4. Incremento del periodo productivo de los bienes 
 y servicios producidos.

Las ideas innovadoras ecológicas en la conceptualización 
de bienes y servicios son factibles de aumentar el tiempo 
de vida y la calidad, incrementando la misma. La minimi-
zación del tiempo para cambiar o arreglarlos quiere decir 
que disminuye el consumo de los recursos que tienen su 
procedencia en el medio natural (oecd, 2012; Bocken et 
al., 2014; Kemp y Foxon 2007).
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5. Disminución de partículas en el medio ambiente 
y de residuos.

Los sistemas de producción pueden producir gases y 
deshechos en el espacio natural. Dichas partículas son 
el término de los insumos en el que no conviene su re-
utilización. En gran medida esas emisiones no deberían 
de existir, por lo que se realizan eco-innovaciones con la 
idea de disminuir su esparcimiento (Braungart et al., 2007; 
Frondel et al., 2004; Demirel y Kesidou 2011).

6. Incremento de la actividad de recursos 
 incorporados nuevamente al ciclo de producción.

Las ideas eco-innovadoras están sustentadas en el uso de 
energías limpias en los sistemas de fabricación y uso que 
considera una recuperación ecológica considerable, con-
frontando ideas culturales (Kemp y Foxon 2007; Horbach 
2014). Por otro lado, las eco-innovaciones que propicien la 
actividad en el uso de materiales e insumos incorporados 
podrían disminuir de forma importante el impacto natural 
de todo el proceso productivo (Bocken et al., 2014; Hart, 
1995; Kemp y Foxon, 2007).

7. Cambios de insumos que tengan como característica 
su posible reincorporación al ciclo productivo.

Subsisten ideas eco-innovadoras que suplen de forma to-
tal los insumos que no se consideran sostenibles, la mayor 
parte de ellos se logra por medio del rediseño de los pro-
cesos de productos y servicios (Hart, 1995; Braungart et al., 
2007; Bocken et al., 2014, Klewitz y Hansen 2014).

8. Cambios en el modelo de producción tradicional, 
hacia un modelo con la idea de que sea sostenible 
en el tiempo.

Las ideas eco-innovadoras cuentan con la fuerza para 
buscar la eficiencia y eficacia del sistema productivo de 
manera que los choques negativos en el medio ecológico 
disminuyen o repercuten en choques afirmativos (Kemp 
y Pearson, 2007; Kemp y Foxon, 2007; Rennings, 2000; 
Eurostat, oecd, 2005; Rhefeld, Rennings y Ziegler, 2007; 
Russo y Fouts, 1997).

9. Abandono del proceso con el que se gestionaba 
la organización.

La mejora continua en el manejo puede provocar im-
pactos ecológicos positivos. En un número importante 
las ideas eco-innovadoras, en los procesos de manejo, se 
acompañan con otras ideas en el proceso de producción o 
en los modelos de empresa y van de la mano impactando 
unas a otras (Kemp y Pearson, 2007; Kemp y Foxon, 2007; 
Christensen, 1999; Darnall, Henriques y Sadorsky, 2010).

10. Reconceptualización del tipo de organización 
de forma parcial o total.

La definición del tipo de organización (Wirtz, Pistoia, Ull-
rich y Göttel, 2016) ha provocado gran interés en lo rela-
cionado con los hallazgos sobre las ideas eco-innovadoras, 
se ha perfilado como punto estratégico para el desarrollo 
de las eco-innovaciones (oecd, 2012; Bocken et al., 2014; 
Bohnsack, Pinkse y Kolk, 2014; Cluzel, Vallet, Bertoluci y 
Leroy, 2014; Williams, 2007).

Fuente: elaboración propia con base en Hermosilla et al., 2016.

El análisis factorial se llevó a cabo sobre las 10 variables con la intención de orde-
nar los alcances de la conceptualización de las ideas eco-innovadoras. Los resultados 
del análisis factorial inspira a que prevalezcan sólo cuatro factores más uno que mues-
tra estructuras complejas, la misma que es apartada y se mantiene individualmente 
como quinto factor.
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En la esfera de las ideas eco-innovadoras los resultados del análisis muestran que las empresas 
sujetas de la encuesta se agrupan en los cinco factores, de las que cuatro se insertan en tres 
subdimensiones: incorporación de partes tecnológicas de final de línea (factor 4), sustitución de 
subsistemas o eficiencia ecológica (factores 1 y 3), y cambio del sistema o eco-eficacia (factor 2) 
y el quinto factor, el adicional (tóxicos) es de gran alcance para las distintas esferas (Hermosilla 
et al., 2016: 39).

Los resultados son de gran importancia y utilidad para los tomadores de decisio-
nes públicos, para ellos conocer cuáles son las más importantes formas de las esferas 
del tipo específico, puede tomarse como el sustento y desarrollo de políticas públicas 
encaminadas al apoyo para adoptar un sistema de producción basado en la economía 
circular, basándose en el diseño de la eco-innovación.

De la misma manera, para las empresas privadas es importante el conocer la re-
lación existente entre las características del diseño en la eco-innovación y su impacto 
ambiental, su orden, configuración o conformación y los procesos de gestión.

6. Reserva

“La economía no es circular sino entrópica.” Si esto es así, entonces el eco-diseño no 
es una estrategia de innovación para el funcionamiento del sistema de producción de 
la economía circular.

En su artículo, Martínez (2015) hace una crítica a lo que él denomina el “eslogan 
político” que se oye tanto en China como en la Unión Europea, es que la economía 
debería ser circular. Martínez afirma también que se usa el eslogan “residuo cero” o 
“cero waste”. Es decir, “hay que reducir los deshechos y hay que reutilizar los que se 
generan”, y luego lanza la pregunta: ¿quién podría estar en contra?

Más adelante utiliza un ejemplo, planteándose la pregunta acerca de cómo funcio-
naría una economía circular. Para responder dicha pregunta utiliza el caso del alumi-
nio, que procede de la minería de bauxita, dice: el proceso utiliza mucha electricidad 
y deja un barro rojo tóxico. A través de la eco-innovación y el diseño, esto se podría 
eliminar reciclando todo el aluminio que se produce y se usa, además se reciclan todas 
las latas y todos los marcos de ventanas y por medio del eco-diseño y la innovación se 
diseñarían nuevos marcos más finitos e igual o más resistentes. “Se acabó la minería 
de bauxita. Se gasta, además —suponemos—, menos energía para reciclar que para 
producir el aluminio.”

En su trabajo sobre el decrecimiento y economía del bioconocimiento, Ramos 
(2016, citado en Martínez, 2015), argumenta:

Bajo la idea de una economía circular, reciclar residuos y convertirlos en nuevos recursos hace 
que el crecimiento parezca interminable. Como si eso no fuera suficiente, a medida que utiliza 
sus recursos de manera cada vez más eficiente, necesita menos recursos. Sin embargo, surge 
una paradoja en el sentido de que una mayor eficiencia puede conducir a una mayor utilización 
porque reduce los costos (la paradoja de Jevons) (Martínez, 2015: 1).
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Más adelante Martínez maneja una serie de cifras, obtenidas de uno de sus últimos 
trabajos de Willi Haas y sus compañeros vieneses en el Journal of Industrial Ecology, sobre 
el uso mundial de materiales y lo que él llama la falsa ilusión de una economía circular.

El quid del debate es el hecho de que se puede debatir si se pueden reciclar más 
recursos y si una economía que no está creciendo no está utilizando simplemente mate-
riales viejos, sino que “la economía global sigue creciendo. Estamos lejos de esa situa-
ción, no sólo porque el reciclaje es definitivamente más caro que la nueva producción”.

En total, actualmente sólo el 6% de los materiales obtenidos se reciclan en todo el mundo. 
Estamos lejos de una economía circular. Una economía basada únicamente en energías reno-
vables también sería entrópica, pero dependería de un flujo continuo de energía solar. Quizás 
sería posible reciclar todos los materiales y eliminar la nueva producción. Estamos lejos de esta 
situación (Martínez, 2015: 2).

7. Cualificador modal

El cualificado modal especifica el grado de certeza y la fuerza de la aserción. Se expresa 
a través de adverbios que modifican al verbo de la misma. En este caso la aserción es:
“El eco-diseño es la estrategia de innovación para el funcionamiento del sistema de 
producción de la economía circular.”

En la oración el sujeto es el eco-diseño, al cual se le atribuye una cualidad o con-
dición que es la de ser la estrategia de innovación…, en este caso el verbo ser se usa 
para atribuir al sujeto de la oración una relación de pertenencia y afirmación. Es por 
esto que se utilizará como cualificador modal el adverbio de afirmación “indiscutible-
mente” (Rodríguez, 2004).

8. Conclusión

Indiscutiblemente se ha argumentado con base en los trabajos académicos científicos 
citados, la relación estrecha entre el eco-diseño, la innovación y la eco-innovación, como 
factores determinantes de un sistema de producción basado en la economía circular.

El paradigma existente entre la competitividad y sostenibilidad como variables que 
no pueden coexistir en el mismo sistema de producción, carece de veracidad cuando 
hablamos de que el eco-diseño y la innovación son los factores que sirven de eslabón 
para unir estas dos grandes variables en un modelo de producción de economía circular.

Ante la situación actual del siglo xxi, en la que los precios de los recursos han 
sufrido un incremento del 147% en términos reales y el crecimiento de la población 
para el año 2030 se estima en unos 3,000 millones de habitantes más, sin duda estos 
acontecimientos se traducirán en un incremento de la demanda de recursos naturales, 
provocando una mayor escasez de recursos, lo que sin duda se convertirá en la ya 
anunciada profecía de Thomas Malthus o del Club de Roma sobre el agotamiento de 
los recursos, lo que la convierte en una idea cumplida.



23 

El eco-diseño una estrategia de innovación. Sustento de un modelo de fabricación,  
basado en la economía circular Luis Alberto Arroyo González

La diferenciación de los productos como estrategia de competitividad y la creación 
de productos nuevos e innovadores para alcanzar la misma, son estrategias que pasaron 
al rubro de la insostenibilidad, por la sencilla razón de que el ritmo de aprovechamiento 
tanto de extracción como de explotación de los mismos recursos, es mayor que la tasa 
de crecimiento de las materias primas utilizadas en la diferenciación e innovación de 
los bienes y servicios.

Por lo anterior es de suma importancia el que se adopte el paradigma del eco-di-
seño como la acción que permita arropar estrategias innovadoras en los procesos de 
producción, en los que la interdisciplinariedad sea el elemento central del desarrollo 
de novedosos eco-productos.
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Resumen

El objetivo del estudio es analizar el impacto del COVID-19 en el turismo internacional 
global, regional y nacional, así como su recuperación. Se realiza un análisis teórico 
microeconómico del mercado de interés; de tipo cuantitativo a nivel descriptivo de las 
variables a través del tiempo con datos de la página web de la Organización Mundial 
del Turismo (omt); a nivel inferencial para el caso global con el que se analiza la ten-
dencia de las llegadas internacionales en ausencia de COVID-19 y se contrasta con las 
llegadas efectivas. Los resultados arrojan que para marzo del 2023 a nivel global se ha 
llegado al 80.71% del nivel pre pandemia, en la región América casi 87% y en México 
se ha llegado al 84.72% del nivel registrado en el año 2019. A nivel regional, Oriente 
Medio ha superado el nivel pre pandemia, mientras que la región Asia y el Pacífico se 
ha recuperado más lentamente.
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impact of COVID-19 on intErnational tourism and its rEcovEry: 
a global and national analysis

Abstract

The objective of the study is to analyze the impact of COVID-19 on global, regional and 
national international tourism as well as its recovery. A theoretical microeconomic 
analysis of the market of interest is carried out; quantitative at a descriptive level of 
the variables over time with data from the website of the World Tourism Organization 
(unwto); at an inferential level for the global case with which the trend of interna-
tional arrivals in the absence of COVID-19 is analyzed and contrasted with actual arriv-
als. The results show that by March 2023 globally, 80.71% of the pre-pandemic level 
has been reached, in the Americas region almost 87%, and in Mexico it has reached 
84.72% of the level registered in 2019. Regionally, the Middle East has surpassed the 
pre-pandemic level, while the Asia and Pacific region has recovered more slowly.

Keywords: COVID-19 pandemic, tourism, international arrivals, World Tourism Or-
ganization, Mexico.

Jel Codes: D01, F01, O5, Z19.

1. Introducción

La pandemia por el virus COVID-19 tuvo un impacto devastador en el turismo tanto a 
nivel mundial como en México. Las restricciones de viaje, el cierre de fronteras y las 
medidas de distanciamiento social impuestas para contener la propagación del virus 
provocaron disminución drástica en la actividad económica, pero más fuertemente 
una disminución en la actividad turística. Si bien actualmente se ha avanzado en la 
recuperación económica tras la pandemia, las pérdidas económicas y de empleos en 
la industria turística global y mexicana fueron masivas, como señalan Juárez (2021) y 
Durán (2021). Por lo tanto, el objeto de estudio de este trabajo es analizar el impacto 
de la pandemia por COVID-19 en el turismo global y nacional. Para ello se analizan las 
llegadas internacionales a nivel mundial y por regiones; asimismo, se realiza el análisis 
a nivel nacional. Estos resultados se contrastan con el desempeño económico del tu-
rismo en México, medido por el producto interno bruto turístico.

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera: en la primera sección se plantea 
la introducción; en la segunda se realiza una revisión de literatura en torno a los im-
pactos de COVID-19 en el turismo y escenarios futuros; en la tercera sección se expone 
la metodología que se utiliza en este trabajo; posteriormente, en la cuarta sección se 
realiza un análisis teórico microeconómico básico del impacto de la pandemia sobre 
las llegadas internacionales; en la quinta sección se realiza un análisis empírico; en la 
sexta se exponen los resultados y en la séptima sección tienen lugar las conclusiones.
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2. Revisión de literatura

La pandemia por COVID-19 ha impactado la economía global y local, y por supuesto 
a la industria del turismo, igualmente tanto a nivel global como local. Los destinos 
turísticos se han visto afectados sustancialmente y los principales actores del mercado 
turístico (aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, líneas de cruceros, empresas turísticas) 
minimizaron o detuvieron completamente su producción durante un periodo de tiempo, 
que en su momento fue indefinido, lo que resultó en la interrupción de sus flujos de 
ingresos (Gb Gowreesunkar et al., 2021: 39).

Con el objetivo de obtener información sobre el impacto de mutación que el virus 
de COVID-19 tiene sobre el turismo, Seraphin y Dosquet (2020) adoptan un enfoque 
narrativo de los medios de comunicación. Encuentran que el turismo de segunda re-
sidencia y el turismo de montaña ejercen el papel de placebo. La doble dimensión del 
turismo de segunda residencia y del turismo de montaña, según los autores reflejan 
el carácter de Jano de la industria turística. De lo anterior se deduce que el papel de 
placebo sugiere que estos tipos de turismo pueden proporcionar beneficios superficiales 
o temporales, mientras que el carácter de Jano destaca la dualidad y complejidad de
su impacto en la industria turística.

Durante la pandemia, cuando no se había completado el proceso de vacunación, 
Borges-Tiago et al. (2021) exploraron el comportamiento de viaje y las preferencias de 
los turistas antes y después de la pandemia de COVID-19, centrándose en varios aspectos, 
como las características sociodemográficas de los participantes, los patrones de viaje 
antes y después de la pandemia, las razones y preocupaciones para ir de vacaciones, y 
las fuentes de tecnología e información utilizadas por los turistas.

El estudio encuentra que el COVID-19 ha transformado el comportamiento turístico 
y las preferencias hacia destinos que ofrezcan servicios familiares, menos concurridos, 
confiables y condiciones de bajo riesgo (Borges-Tiago et al., 2021).

Como bien anticipó Sigala (2020), la pandemia de COVID-19 dio lugar a la oportu-
nidad de transformación para la industria del turismo, funcionó como catalizador para 
el cambio y la innovación, obligando a desafiar y superar los valores, las instituciones y 
los supuestos previos. Utkarsh y Sigala (2021) utilizan un enfoque bibliométrico para 
analizar la literatura existente relacionada con COVID-19, turismo y hospitalidad. Los 
autores identifican cuatro temas principales de investigación relacionados con el impacto 
de COVID-19 en el turismo y la hospitalidad: a) el impacto en la toma de decisiones de 
los turistas, el marketing de destinos y la adopción de tecnología; b) el futuro del turismo 
después de COVID-19; c) la gestión del cambio en la industria del turismo, y d) el impacto 
en los actores de la industria del turismo y la hospitalidad (Utkarsh y Sigala, 2021).

Para explorar cómo las empresas turísticas en Tailandia pueden recuperarse de la 
crisis causada por el impacto de COVID-19, Pongsakornrungsilp et al. (2021) emplean la 
teoría existente sobre gestión de crisis y marca corporativa en un contexto de empresas 
turísticas tailandesas para gestionar dicho impacto, esto integrando los conceptos de 
gestión de crisis (precrisis, crisis y poscrisis). Emplean entrevistas semiestructuradas a 
stakeholders y sus hallazgos principales son que una marca fuerte y su gestión adecuada 
pueden ayudar a las empresas a sobrevivir durante el periodo de crisis; además se re-
salta la importancia de la comunicación para interactuar con todo el personal durante 
el periodo de recuperación.
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Con el fin de comparar el estado del turismo de países seleccionados como Estados 
Unidos, Reino Unido, España, Italia, India, China y Arabia Saudita, Saini et al. (2021) 
toman información de diferentes fuentes y concluyen que la pandemia por COVID-19 
ha golpeado gravemente al sector turístico y afectado sectores como aerolíneas, hote-
les y servicios relacionados, que tuvieron graves pérdidas de empleos e ingresos. Los 
autores vaticinaron que el sector turístico se iría recuperando conforme las personas 
estén dispuestas a salir y conforme se avance en el proceso de vacunación.

Wickramasinghe y Naranpanawa (2023) analizan el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la industria del turismo y proponen la promoción del turismo doméstico 
como una medida de recuperación económica para los países dependientes del turis-
mo internacional. Se examinan los efectos económicos de la disminución del turismo 
internacional en las economías emergentes y se destacan los posibles beneficios de 
fomentar el turismo interno. Sin embargo, se señala que estos beneficios pueden no 
compensar completamente los impactos negativos de la pandemia en la industria tu-
rística (Wickramasinghe y Naranpanawa, 2023).

Con el fin de explorar los impactos de COVID-19 en el turismo, Sobhani et al. (2022) 
encuentran efectos positivos y negativos. Dentro de los impactos negativos mencionan 
la recesión y presiones tanto económicas como financieras de muchas empresas turís-
ticas. Sin embargo, también encuentran impactos positivos de COVID-19, incluyendo la 
reducción de diferentes contaminaciones, la mejora de los ecosistemas y las condiciones 
de la vegetación y la disminución del consumo de energía y agua.

Ndou et al. (2022) analizan el impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria del 
turismo y cómo la tecnología puede ayudar a superar los desafíos que ésta ha impuesto. 
El documento hace referencia a estudios anteriores sobre la crisis económica global 
y sus consecuencias en el turismo, así como a investigaciones sobre perturbaciones a 
corto plazo y los efectos del turismo durante la epidemia por el sars-Cov-2 en China.

Actualmente la tecnología está transformando la industria del turismo y la gastrono-
mía. Ndou et al. (2022) mencionan que la tecnología, como las redes sociales, el análisis 
de big data, la inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual están ayudando a 
los viajeros y a las empresas turísticas a hacer frente a la crisis actual: marketing, las 
ventas, la comunicación, la gestión de visitantes y la toma de decisiones.

Geng et al. (2023) investigan los cambios en la demografía de los visitantes a “Ban-
ff National Park”, el nivel de satisfacción y sus determinantes antes y después de la 
COVID-19. Los datos se recopilaron mediante encuestas aplicadas en 2019 y 2021 dentro 
del Parque. Los análisis de datos se basaron en un tamaño de muestra de 1,183 encues-
tados mediante la realización de análisis factorial, análisis de correlación y análisis de 
regresión por etapas. Los resultados destacan que hubo menos visitantes internacionales 
y más visitantes locales y nacionales durante la pandemia.

Bajo el contexto de la región turística del Caribe mexicano, los autores Cruz-Milán 
y Lagunas-Puls (2021) observan la magnitud de los cambios en las unidades contribu-
yentes establecidas en los destinos turísticos como resultado de la crisis sanitaria, como 
una forma de comprender mejor la resiliencia de la región y el cierre de negocios ante 
situaciones adversas importantes. Para lo anterior utilizan como variable de análisis 
datos mensuales de entidades contribuyentes registradas a nivel estatal y nacional. 
Para determinar las variaciones en el año siguiente al confinamiento, respecto a datos 
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de años anteriores, se utilizan distribuciones de probabilidad e integrales definidas. 
Los resultados indican que a pesar de las medidas gubernamentales para restringir las 
operaciones comerciales y una reducción de las actividades turísticas, los contribuyentes 
registrados a nivel regional (Quintana Roo) no disminuyeron durante la mayor parte de 
2020. Además, a medida que las actividades comerciales y el turismo se recuperaron, 
las unidades de contribuyentes aumentaron a finales de 2020 e inicios de 2021. Este 
patrón no se observó a nivel nacional.

Para el caso particular de México, en Suárez-Espinosa (2023) se encuentra que la 
caída por la contingencia sanitaria por COVID-19 en 2019 y 2020 en el sector turístico 
es claramente más pronunciada que en el resto de la economía (el sector turístico 
presentó un crecimiento negativo para 2020 de -25.44%, mientras que el crecimiento 
negativo para economía en su conjunto fue -7.93% para el mismo año 2020). En dicho 
trabajo se analiza la evolución del turismo y la economía a través del tiempo; tanto el 
producto interno bruto real como el producto interno bruto turístico real caen en 1994 
(crisis económica de 1994, levantamiento zapatista contra el Gobierno de México el 
01 de enero de 1994 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo del mismo 
año); en este periodo la economía cae más pronunciadamente que el sector turístico. 
Después tienen ambas una nueva caída y aproximadamente de la misma densidad en 
el año 2009 (crisis financiera nacida en Estados Unidos) (Suárez-Espinosa, 2023).

3. Metodología

Se realiza la investigación en cinco etapas: a) revisión de literatura; b) análisis micro-
económico básico del mercado de llegadas internacionales; c) consulta de informa-
ción en fuentes oficiales como la Organización Mundial del Turismo (omt) y la Cuen-
ta Satélite de Turismo en el ineGi; d) procesamiento de la información con métodos 
estadísticos y econométricos (modelo simple de mínimos cuadrados ordinarios para 
analizar tendencia), apoyándonos para el análisis en gráficas y tablas, y finalmente e) 
interpretación de resultados.

Se analizan las llegadas internacionales a nivel mundial y por regiones (Américas, 
Europa, Asia y el Pacifico, África y Oriente Medio); asimismo se realiza el análisis a 
nivel nacional (del 01 de enero de 2019 al 03 marzo de 2023). Se analiza la tendencia 
de las llegadas internacionales mundiales a través del análisis de regresión lineal sim-
ple (del año 2000 al 2022).

Siguiendo a Wooldridge (2020) y a Gujarati (2019), se puede decir que el modelo 
de mínimos cuadrados ordinarios (mco) ajusta una línea de regresión a un conjunto 
de datos con el objetivo de encontrar la línea que minimiza la suma de los cuadrados 
de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo.
La ecuación general de una línea de regresión lineal es:

Y = β0 + β1X + ε (1)

Donde β0 es la intersección o término constante, β1 la pendiente de la línea y ε el 
término de error. El objetivo del método es encontrar los valores de los coeficientes β0 
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y β1 que minimicen la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores obser-
vados y los valores predichos por el modelo. Para estimar la tendencia de las llegadas 
internacionales se utiliza el software stata 17. Los cálculos estadísticos, elaboración de 
gráficas y tablas se realizan en hojas de cálculo de Google Drive.

4. Análisis teórico microeconómico básico del impacto de la crisis por COVID-19
sobre llegadas internacionales

Con el objetivo de analizar teórica y microeconómicamente el efecto de la pandemia 
por COVID-19 en el mercado de llegadas internacionales, siguiendo a Varian (2019) 
y Goolsbee (2015), primero se identifica si la pandemia afectó a la oferta o a la de-
manda de nuestro mercado de interés, además se identifica si el efecto fue negativo 
(contracción) o positivo (expansión).

Se deduce que el acontecimiento afectó las preferencias de los individuos (con-
tracción de la demanda) y, por otro lado, afectó la oferta ya que las economías adop-
taron medidas restringiendo la movilidad internacional. En la figura 1 se analiza la 
situación plasmada empleando el modelo básico de oferta y demanda.

Figura 1
Análisis microeconómico del impacto en llegadas internacionales ante contracción 

de la oferta y la demanda (cambio en la oferta mayor al de la demanda)

Fuente: elaboración propia siguiendo a Varian (2019), Goolsbee (2015) y Suárez-Espinosa (2023).
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Figura 2
Análisis microeconómico del impacto en llegadas internacionales ante contracción 

de la oferta y la demanda (cambio en la demanda mayor al de la oferta)

Fuente: elaboración propia siguiendo a Varian (2019), Goolsbee (2015) y Suárez-Espinosa (2023).

Como se puede observar, la teoría microeconómica señala que ante una contrac-
ción tanto de la oferta como de la demanda se tiene como resultado una disminu-
ción en la cantidad de llegadas internacionales, que en el caso de la pandemia por 
COVID-19, la disminución en la cantidad de llegadas internacionales fue generalizada 
y afectó fuertemente a nivel mundial, regional y nacional a la economía en general, 
pero especialmente al sector turístico, como se analiza y evidencia a continuación.
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5. Análisis gráfico y estadístico de los datos

Gráfica 1
Llegadas internacionales a nivel mundial, 2000-2022

Fuente: elaboración con datos de la Organización Mundial del Turismo (omt). Los datos del 
año 2000 al 2008 se consultaron el 17 de julio de 2022 en https://www.unwto.org/tourism-data/
global-and-regional-tourism-performance; los datos de 2009 a 2022 se consultaron en la misma 
página el 29 de junio de 2023.
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Gráfica 2
Cambio porcentual de las llegadas internacionales globales del año 2001 al año 2022

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. Los datos del año 2000 al 2008 se 
consultaron el 17 de julio del 2022 en https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-
regional-tourism-performance, los datos de 2009 a 2022 se consultaron en la misma página 
el 29 de junio del año 2023.
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Gráfica 3
Llegadas internacionales globales mensuales del 01 de enero de 2019 

 al 03 de marzo de 2023

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo. Consultado en 
https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19 el 27 de junio 
de 2023.

La gráfica 3 muestra las llegadas internacionales a nivel mundial reportadas por 
la omt, las cuales presentan picos en los meses de julio y agosto. El nivel claramente 
desciende en el año 2020 y se logra apreciar una paulatina recuperación del dinamis-
mo en la variable estudiada.
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Gráfica 4
Llegadas internacionales globales por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos consultados en la omt. En https://www.unwto.
org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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Gráfica 5
Porcentaje de las llegadas internacionales globales respecto al año 2019

La gráfica 4 muestra el ciclo económico de las llegadas internacionales, donde los 
meses de mayor movilidad son julio y agosto. La línea azul es el año de comparación 
(2019), la línea roja es el dato correspondiente al año 2020, la línea amarilla repre-
senta el año 2021 donde se ve una recuperación en comparación con el año 2019, y 
así paulatinamente, la variable llegadas internacionales va recuperando su nivel pre 
pandemia ya que la línea verde, que representa el año 2022, se encuentra más cerca 
de la línea azul, y finalmente los tres datos del año 2023, representados por la línea 
naranja, muestran que la variable ha llegado al 80% del nivel previo a la pandemia.

La gráfica 5 muestra que los meses en los que cayeron mayormente las llegadas 
internacionales mensuales fueron abril, mayo y junio de 2020, en estos tres meses las 
llegadas internacionales representaron apenas alrededor del 10% de su correspon-
diente nivel en 2019. Es decir, se paralizó la movilidad mundial en alrededor del 90% 
en el nivel más bajo. También podemos observar que la movilidad internacional se va 
recuperando paulatinamente; sin embargo, no se ha logrado alcanzar los niveles pre 
pandemia, ya que el mejor momento registrado luego de la pandemia es el último 
dato reportado del mes de marzo de 2023 con apenas el 80.71% de su correspondiente 
mes de marzo de 2019.
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Gráfica 6
Llegadas internacionales en América (miles) por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/
tourism-data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 7
Porcentaje de las llegadas internacionales en América respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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Gráfica 8
Llegadas internacionales en Europa (miles) por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 9
Porcentaje de las llegadas internacionales en Europa respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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Gráfica 10
Llegadas internacionales en África (miles) por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 11
Porcentaje de las llegadas internacionales en África respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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Gráfica 12
Llegadas internacionales en Asia y el Pacifico (miles) por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 13
Porcentaje de las llegadas internacionales en Asia y el Pacífico respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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Gráfica 14
Llegadas internacionales en Oriente Medio (miles) por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 15
Porcentaje de las llegadas internacionales en Oriente Medio respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.
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5.1. Análisis del caso de México

Gráfica 16
Llegadas internacionales en México respecto a 2019 por meses y años

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Gráfica 17
Porcentaje de las llegadas internacionales en México respecto al año 2019

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt. En https://www.unwto.org/tourism-
data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.



45 

Impacto del COVID-19 sobre el turismo internacional y su recuperación: Un análisis global y nacional 
Huentli Yolotli Suárez Espinosa y Rafael Salvador Espinosa Ramírez

Gráfica 18
Evolución del pib real de México y el pib turístico real del año 1993 al 2001

Fuente: elaboración propia, siguiendo a Suárez-Espinosa (2023) con cifras calculadas a partir 
de datos extraídos de la Cuenta Satélite de Turismo consultada el 23 de junio de 2022 en https://
www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados Tabulado cstm_9.

6. Resultados

Analizando los datos de las llegadas internacionales globales, se encuentra que para el 
año 2020 cayeron en 72.23% (véase gráfica 2), para el año 2021 hay una recuperación 
global del 12.01% y en 2022 se presenta un incremento del 111.25%. No obstante lo 
anterior, como se observa en la gráfica 1, a nivel global no se ha llegado al nivel pre 
pandemia, incluso apenas se ha llegado al 80.71% del nivel pre pandemia, como se 
observa en la gráfica 4. En la región América se reporta un nivel de casi 87% y para el 
caso particular de México nos encontramos para marzo 2019 el 84.72%, es decir por 
debajo del promedio de América y por arriba del nivel global.

El Oriente Medio ha superado el nivel pre pandemia, mientras que Asia y el Pací-
fico han tenido una recuperación más lenta: para marzo de 2023 tenían cerca del 57% 
del nivel de marzo de 2019.

La figura 3 muestra un análisis de la tendencia de llegadas internacionales globa-
les que se observa previo a la pandemia por COVID-19, misma que evidencia un cre-
cimiento constante con leves fluctuaciones como la que se vivió en la crisis financiera 
de 2008-2010.
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Figura 3
Llegadas internacionales (millones) globales contra llegadas internacionales 

predichas mediante análisis de tendencia

Fuente: cálculo y elaboración propia en stata 17 con datos de la omt. ttps://www.unwto.org/
tourism-data/international-tourism-and-covid-19; consultado el 25 de junio de 2023.

Se calcula la tendencia del nivel de llegadas internacionales anuales globales en au-
sencia de los datos resultantes por la pandemia de COVID-19, esto mediante una regre-
sión simple, obteniendo los resultados expuestos en la tabla 1.

Tabla 1
Resultados de la regresión lineal simple de la variable “Llegadas internacionales 

globales del año 2000-2009” contra el tiempo

Variable dependiente: Llegadas internacionales globales del año 2000-2009
Coeficiente Error estándar Estadístico t P>t [95% Conf. Interval]

tiempo 41.8 1.677 24.94 0.000 38.298 45.344
constante 595.6 18.635 31.96 0.000 556.442 634.744
Number of obs 20
F(1, 18) 622.0
Prob > F 0.0000
R-squared 0.9719
Adj R-squared 0.9703

Fuente: cálculo y elaboración propia con datos de la omt.
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Los resultados del análisis de regresión simple sugieren una fuerte relación po-
sitiva, estadísticamente significativa, entre las llegadas internacionales globales y el 
tiempo, esto en ausencia de pandemia por COVID-19, dicha relación puede expresarse 
de la siguiente manera: y = 595.6+41.8t, donde “y” son las llegadas internacionales 
globales y “t” es el tiempo. Esta relación lineal indica que en ausencia de pandemia 
por COVID-19, en promedio por cada año que transcurre, las llegadas internacionales 
crecerían 41.8 millones por año. Lo anterior implica que para el año 2020 las llegadas 
internacionales globales predichas serían de 1,432 millones; sin embargo, bajo el con-
texto de la pandemia fue de apenas casi 407 millones de llegadas. Para el año 2021 las 
llegadas internacionales predichas eran de 1,474 millones y por la pandemia fueron 
de apenas 455.8 millones. Para 2022 las llegadas internacionales predichas eran de 
1515.7 millones; sin embargo, ciertamente fueron de 962.8 millones en un contexto de 
recuperación post-pandemia.

7. Conclusiones

En el presente trabajo se analizó el impacto de COVID-19 en el turismo internacional 
a nivel global, regional y nacional. La revisión de literatura sugiere que la pandemia 
por COVID-19 ha tenido impacto tanto a nivel global como local en la economía y la 
industria turística. Los destinos turísticos han sido afectados de manera significativa 
y los principales actores del mercado turístico, como aerolíneas, hoteles, agencias de 
viajes y líneas de cruceros experimentaron una interrupción en sus flujos de ingresos.
Ante esta aún adversa situación se visualiza, dada la literatura y evidencia empírica 
documentada, que la tecnología puede y ha mitigado los efectos negativos de la pan-
demia y desempeña un papel fundamental en las nuevas tendencias del turismo. Entre 
los escenarios futuros del turismo se identifica que la inteligencia artificial, la realidad 
virtual y aumentada, y otras tecnologías emergentes seguirán impactando la forma en 
que se planifican, reservan y experimentan los viajes. Se espera un enfoque aún mayor 
en prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones de carbono, la conservación 
de recursos naturales y la promoción de la cultura local.

La literatura revisada sugiere que los viajeros están buscando cada vez más expe-
riencias personalizadas y auténticas, por lo que la industria del turismo se adaptará a 
esta demanda, ofreciendo opciones de viaje más personalizadas, actividades únicas y 
una mayor inmersión en la cultura local. Los viajeros están mostrando un mayor in-
terés en el turismo responsable y ético, que implica respetar las comunidades locales, 
preservar el patrimonio cultural y apoyar la economía local; por lo tanto, se espera 
mayor énfasis en la equidad, la inclusión y el respeto por las comunidades anfitrionas. 
Las tendencias están en continua evolución y sujetas a los impactos de las economías 
en su interior y a impactos del entorno global, como ya se experimentó en la pandemia 
por COVID-19.

Se analizaron las llegadas internacionales a nivel mundial y nacional, y de los re-
sultados se puede destacar que las llegadas internacionales globales para el año 2020 
cayeron en 72.23%, para el año 2021 hay una recuperación global del 12.01% y en 
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2022 se presenta un incremento del 111.25%. Es decir, se observa una recuperación 
paulatina de la actividad turística. No obstante lo anterior, a nivel global apenas se ha 
llegado al 80.71% del nivel pre pandemia; en la región América se reporta un nivel de 
recuperación de casi 87% y para el caso particular de México se encuentra que para 
marzo de 2023 estábamos al 84.72% del nivel registrado en el año 2019.

A nivel regional/global se puede destacar que el Oriente Medio ha superado el 
nivel pre pandemia, mientras que la región Asia y el Pacífico ha tenido una recupe-
ración más lenta en comparación con el resto del globo, puesto que para marzo de 
2023 tenían cerca del 57% del nivel registrado en marzo de 2019. En cuanto a los 
resultados del análisis de regresión simple, sugieren una fuerte relación positiva, esta-
dísticamente significativa, entre las llegadas internacionales globales y el tiempo, esto 
en ausencia de pandemia por COVID-19, por lo que con el análisis de regresión simple 
es posible medir el impacto de la pandemia sobre la variable en mención, comparando 
los datos dada la pandemia por COVID-19 y los datos de la tendencia sin pandemia. 
Si bien los datos muestran una paulatina recuperación de la movilidad internacional, 
también constatamos que aún no llegamos a los niveles previos a la pandemia.

La tendencia de las llegadas internacionales globales muestra una relación lineal 
estadísticamente significativa, misma que indica que en ausencia de pandemia, en 
promedio por cada año que transcurría, las llegadas internacionales crecerían 41.8 
millones por año. Lo anterior implica que para el año 2020 las llegadas internacio-
nales globales predichas serían de 1,432 millones; sin embargo, bajo el contexto de la 
pandemia fue de apenas casi 407 millones de llegadas. Para el año 2021 las llegadas in-
ternacionales predichas eran de 1,474 millones y por la pandemia fue de apenas 455.8 
millones. Para 2022 las llegadas internacionales predichas fueron de 1,515.7 millones; 
sin embargo, ciertamente fueron de 962.8 millones en un contexto de recuperación 
post-pandemia.
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Resumen

En este documento se desarrolla un análisis relacionado con la problemática de la 
expansión de la zona metropolitana de Guadalajara (zmG) hacia los municipios que 
la circundan. En éste se integran los conceptos y políticas de desarrollo urbano. Este 
trabajo centra su análisis en el caso del fraccionamiento Paseo de los Agaves, anterior-
mente conocido como Casas Geo Villas o Villa Luna 11ª etapa, ubicado en el munici-
pio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El artículo se fundamentó en los resultados del 
proyecto de investigación “Construyendo casas y derrumbando sueños: la movilidad 
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de familias jóvenes y la construcción de vivienda de interés social en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco”. En este artículo se integran los resultados de la primera etapa del 
estudio, que abarcó el periodo de 2000 a 2012, cuando se registró un mayor creci-
miento urbano-poblacional en este municipio. La segunda etapa de esta investigación 
comprenderá el periodo del año 2013 a 2023.
Palabras clave: desarrollo urbano, concentración poblacional, indicadores socioeconó-
micos, equipamiento urbano.
Códigos jel: I18, I31.

building housEs and collapsing drEams: thE mobility of young 
familiEs and thE construction of social housing in tlajomulco 

dE Zúñiga, jalisco

Abstract

This document develops an analysis related to the problem of the expansion of the 
Guadalajara Metropolitan Zone (zmG) towards the municipalities that surround it. 
This integrates the concepts and policies of urban development. This work focuses its 
analysis on the case of the Paseo de los Agaves subdivision, previously known as Ca-
sas Geo, Villas or Villa Luna 11ª Etapa, located in the municipality of Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. The article was based on the results of the research project “Building 
houses and destroying dreams: The mobility of young families and the construction of 
social housing in Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”. This article integrates the results of 
the first stage of the study that covered the period from 2000 to 2012, in which greater 
urban-population growth occurred in this municipality. The second stage of this re-
search will cover the period from 2013 to 2023.

Keywords: urban development, population concentration, socioeconomic indica-
tors, urban equipment.

Jel Codes: I18, I131.

1. Introducción

Este artículo se encuentra estructurado en tres apartados. En el primero se hace la 
revisión de los conceptos y políticas de desarrollo urbano, conurbación y el crecimiento 
urbano-poblacional de la zmG; en el segundo se presenta el caso del fraccionamiento Paseo 
de los Agaves, y el último apartado corresponde a las conclusiones y reflexiones finales.
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2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar los impactos socioeconómicos en familias de ba-
jos ingresos económicos que vieron como una oportunidad hacerse de un patrimonio 
a través de comprar casa en los nuevos fraccionamientos construidos en la periferia 
de la zona metropolitana de Guadalajara (zmG), específicamente en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga. En este documento se incluyen los resultados de una primera 
etapa de investigación relacionada con un caso de estudio, donde se analizan algunos 
efectos en familias de bajos ingresos económicos que compraron casa en los nuevos 
fraccionamientos en las zonas conurbadas de la zmG.

3. Políticas de desarrollo urbano y conurbano de la zmg

3.1. Desarrollo urbano

En los siglos xix al xx se acuñaron modificaciones importantes en la idea de la ciudad 
y en la forma que el urbanismo, como una disciplina destinada a ordenar las ciudades, 
buscando su mayor eficiencia y sincronía con las nuevas tecnologías y medios de co-
municación (Tena, 2007). Por lo que

[…] los movimientos y concentraciones de población, en diversas partes del territorio nacional, 
sólo pueden explicarse en función de la dinámica productiva como un todo. La concentración 
en las ciudades es parte de la organización que sobre el territorio nacional determina la estruc-
tura productiva (Arguello, 1990: 57).

Ésta ha sido la postura de varias administraciones gubernamentales, al otorgar 
permisos de construcción sin ser sustentados en la instrumentación de estrategias de 
sistemas de planeación para el desarrolla de zonas conurbadas.

David Harvey (1995) afirma: “el proceso de urbanización ha de ser entendido no 
en términos de una entidad socio-organizativa llamada “la ciudad” […] sino como la 
producción de formaciones espacio-temporales específicas y muy heterogéneas im-
bricadas dentro de distintos tipos de acción social” (pp. 52 y 53). Por lo que, al hablar 
de urbanismo se tiene que hablar de un desarrollo urbano, que si hay un proceso de 
urbanización es porque se está dando un cambio en la sociedad a través del desarro-
llo. El desarrollo es, por lo tanto, un proceso que trata de transformar las vidas de 
las personas y las sociedades. En el caso los desarrollos de fraccionamiento dentro el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, no han generado un desarrollo socioeconómico, 
debido a que éste se ha visto limitado por la falta de servicios públicos.

A su vez, Obregón (2008) señala que el desarrollo urbano debe ser utilizado como 
instrumento de la planeación territorial, por lo que analiza los principales instrumen-
tos de planeación territorial y desarrollo utilizados en Jalisco; hace también una re-
visión de los marcos normativos de la planeación, comenzando con un análisis com-
parativo de los principales indicadores socioeconómicos, políticos y administrativos 
como marco de referencia a los instrumentos de planeación. Por otra parte, este autor 
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argumenta que el principal problema de los planes y de la planeación en México es 
que no están diseñados para que sean instrumentos de políticas que guíen la acción 
de los gobiernos. Cabe señalar que la política social argumentada por este autor en 
el caso de la construcción de viviendas en Tlajomulco de Zúñiga, quedó limitada por 
no considerar las necesidades básicas como son los servicios públicos, dado que el 
proyecto ejecutivo para la construcción del fraccionamiento no consideró ningún ins-
trumento de planeación territorial, dejando esta estrategia como una responsabilidad 
del Estado, lo que ocasionó graves problemas socioeconómicos.

Tomando como ejemplo el funcionamiento en otros países, Costa Rica cuenta 
con el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
(1982),4 que establece que el desarrollo de terrenos mediante su fraccionamiento o 
urbanización será autorizado siempre y cuando las

[…] características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras 
a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o des-
lizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio; que los lotes puedan 
disponer de los servicios indispensables según las características de la zona; cuando se da la 
vecindad a otras urbanizaciones es obligatorio que el proyecto contemple la continuidad de la 
infraestructura mediante una adecuada integración física y funcional.

En el caso del estado de Jalisco, la Ley de Desarrollo Urbano (2002) especifica 
que el desarrollo urbano es

[…] el conjunto armónico de acciones que se realicen para ordenar, regular y adecuar los ele-
mentos físicos, económicos y sociales de los centros de población y sus relaciones con el medio 
ambiente natural y sus recursos; implica el sistema de organización espacial que integra una 
sociedad o comunidad en su desarrollo, condicionados por su medio físico y su cultura, cuyos 
resultados son las formas y relaciones de los asentamientos humanos.

En este mismo documento se argumenta que la urbanización es “el proceso técni-
co para lograr a través de la acción material y de manera ordenada, la adecuación de 
los espacios que el ser humano y sus comunidades requieren para su asentamiento”.
Para lo cual en la Ley General de Asentamientos Humanos de Jalisco (1994) se esta-
bleció que

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población, deberá tender a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
mediante: la estructuración interna de los centros de población y dotación suficiente y oportuna 
de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.5

4 Actualizado el 06/08/2003.
5 Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. Infraestructura 
urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de 
población. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 
competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.
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Por su parte, el Reglamento Estatal de Zonificación (2001) define conurbación 
como el fenómeno que se presenta cuando dos o más centros de población, por su 
crecimiento y relaciones socioeconómicas, formen o tiendan a formar una unidad ur-
bana. Este fenómeno, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara (zmG)6 
se dio en el año 2000 con la creación de nuevos fraccionamientos en los municipios 
conurbados de la zmG (El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de 
los Membrillos). Aprovechándose los corredores conurbados con la construcción de 
viviendas y plazas. Se dio así, entre estos municipios, una movilidad de empleo, co-
mercial, estudiantil y socioeconómica.

Sin embargo, estos municipios conurbados han crecido en población y número de 
viviendas, ocasionando una mayor demanda de servicios públicos, mismos que no son 
otorgados de manera suficiente y adecuada, convirtiéndose entonces en un problema 
severo para los nuevos y antiguos habitantes de estos centros habitacionales. Por lo que 
se considera que con la movilidad de las familias jóvenes que se da entre las áreas urba-
nas y zonas periurbanas y/o semirrurales, no logran necesariamente un cambio favora-
ble, ya que no crece al mismo ritmo de la demanda de servicios la cobertura de las nece-
sidades básicas, como son las escuelas, centros de salud, seguridad, transporte, etcétera.

3.2. La conurbación de la zmg

Se puede decir que la conurbación de la ciudad de Guadalajara se da en dos grandes 
etapas: la primera se genera a partir del crecimiento urbano-poblacional a finales de 
la década de 1970, propiciando con ello la movilidad de familias jóvenes que buscan 
una vivienda propia, por lo que se da el cambio de residencia de Guadalajara a otros 
municipios como son Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque en su primera etapa. La segunda 
etapa surge a partir de 1990, y se dan los cambios de residencia hacia los municipios 
de El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga y en menor medida a Ixtlahuacán de 
los Membrillos, haciendo con esto que los municipios incrementen su población de 
manera considerable, y con ello la demanda de servicios públicos. Arguello (1990: 
62) considera que los movimientos no se dan al azar, sino que siguen la dirección que
marca el precio de los terrenos, así como los ingresos de las familias. Si se considera
este criterio económico como lo es el ingreso familiar, lo único que originó fue un
incremento insostenible en el precio de las viviendas en estas zonas.

A su vez, Román, Flores y Govela (2004) mencionan que los problemas de asenta-
mientos urbanos que enfrentan la propiedad ejidal se relacionan con el ordenamiento 
del uso del suelo, por lo que creen que es necesaria una política social urbana para 
evitar conflictos. Cabe señalar que la mitad del crecimiento urbano en la zmG se rela-
ciona con este tipo de problemática, ya sea por falta de políticas apropiadas para vi-
vienda popular o por y/o los altos costos económicos, ambientales, sociales y políticos.
Liliana Rúelas (2007) señaló en este año de referencia que se requieren más de 20 
mil nuevas viviendas anuales, pero las condiciones económicas limitaban la oferta ha-
bitacional, propiciando con ello el asentamiento irregular. Como resultados de estas 

6 Integrada originalmente por los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.
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estrategias, los desarrolladores inmobiliarios de vivienda encontraron su mina de oro 
en los municipios de El Salto y en Tlajomulco de Zúñiga, ya que el costo de la vi-
vienda era bajo, permitiéndoles ofrecer viviendas a un precio accesible pero de muy 
baja calidad. Además, los fraccionadores de vivienda se encontraban asociados con 
instituciones de crédito como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), así como con funcionarios públicos que permitían la cons-
trucción de nuevos fraccionamientos, mismos que estaban construidos en tierras no 
planeadas para vivienda.

Tlajomulco de Zúñiga en los últimos 20 años mostró un gran crecimiento poblacio-
nal y de vivienda, comparado con otros municipios. Éste tiene una superficie territorial 
de 63,693 hectáreas, de las cuales 1,240 son suelo urbano y el resto rural. De acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda el municipio contaba con 105,973 viviendas y 
alrededor de 416,626 habitantes, de quienes 206,958 son hombres y 209,668 mujeres.

Cuadro 1
Población total y tasas de crecimiento poblacional de la zona metropolitana 

de Guadalajara, 1990-2010

Municipios
Censo 1990 Censo 2000 Censo 2010 Tasa de crecimiento poblacional

Total Total Total 1990-2000 2000-2010 1990-2010

Guadalajara 1’650,205 1’646,319 1’495,189 -0.02 -0.93 -0.49

Zapopan 712,008 1’001,021 1’243,756 3.17 2.12 2.79

Tlaquepaque 339,649 474,178 608,114 3.10 2.44 2.92

Tonalá 168,555 337,149 478,689 6.55 3.45 5.29

Salto, El 38,281 83,453 138,226 7.39 5.01 6.55

Juanacatlán 10,068 11,792 13,218 1.46 1.11 1.35

Tlajomulco de Zúñiga 68,428 123,619 416,626 5.56 12.49 9.33

Ixtlahuacán de  
los Membrillos 16,674 21,605 41,060 2.40 6.42 4.55

Fuente: ineGi, 2010; Consejo Estatal de Población (Coepo) con datos de Censos de Población 
varios años.

La zmG tuvo un crecimiento poblacional agigantado a partir de la década de 1970, 
año cuando se incrementa la instalación de la industria como parte de las políticas de 
descentralización del país, pues pasa de 1’480,502 a 2’244,715 habitantes en 1980, lo que 
significó un incremento de casi 100%, aunque los municipios que integraban la zmG cre-
cieron de manera diferenciada, con una mayor tasa de crecimiento en 1990 los munici-
pios de Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque, mismos que circundaban a la ciudad de Gua-
dalajara. Esta ciudad registró un decremento en sus tasas de crecimiento en el año 2000 
de -0.02 y en 2010 de -0.93, es decir va disminuyendo el número de habitantes de esta 
ciudad capital como parte de su transformación de zona habitacional a zona comercial.
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En la década de los noventa, cuando se da la segunda etapa de crecimiento de 
la zmG se suman los municipios que conurban la ciudad: El Salto, Juanacatlán, Tla-
jomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. El municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga es el que presenta una mayor tasa de crecimiento poblacional, pues de 5.56 
(1990-2000) pasa a 12.49 (2000-2010).

En el caso de los municipios de El Salto y Juanacatlán, éstos presentaron una baja 
significativa (aunque aún es mayor que la presentada en los municipios de Zapopan, 
Tlaquepaque y Tonalá), ya que pasan de 7.39 a 5.01 y de 1.46 a 1.11 respectivamente 
(mismo periodo anterior). Los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque tam-
bién disminuyen su crecimiento acelerado, ya que pasan de: 3.17 a 2.12; 6.55 a 3.47; 
3.10 a 2.44, respectivamente. Se puede pensar que en el caso de El Salto y de Juana-
catlán, se debe a la problemática ambiental que presenta el río Santiago que corre a 
través de estos dos municipios, el cual ha impactado de manera severa el medio am-
biente y sus recursos naturales, así como la salud de sus habitantes.
Respecto a la construcción de viviendas, nos encontramos una tendencia igual al creci-
miento poblacional. El municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentó desde el periodo 
1990-2000 una tasa de crecimiento de 6.75 y durante el periodo 2000-2010 se duplica, 
llegando a ser ésta del 14.79. Por su parte, el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos 
presenta también un crecimiento significativo, ya que de 3.43 (1990-2000) pasa a 8.22 
(2000-2010); en los demás municipios también se incrementa la tasa de crecimiento 
por encima de la media nacional y estatal, pero en menor proporción.

En el caso de El Salto, el decremento de la tasa de crecimiento habitacional se 
comporta en forma similar a las tasas de crecimiento poblacional que van a la baja de 
manera significativa, ya que pasa de 8.44 (1990-2000) a 6.12 (2000-2010); no así de 
Juanacatlán, que se incrementa, aunque no de manera significativa pues pasa de 2.44 a 
2.21 durante el mismo periodo señalado para El Salto, como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2
Total de viviendas y tasas de crecimiento habitacional de la zmG, 1990-2010

Municipio
Viviendas totales Tasa de crecimiento promedio anual

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 1990-2010

Guadalajara 331,485 369,894 379,624 1.01 0.25 0.67

Zapopan 146,507 226,338 317,419 4.06 3.33 3.89

Tlaquepaque 61,348 97,913 143,359 4.37 3.73 4.28

Tonalá 30,704 68,133 107,305 7.57 4.50 6.37

El Salto 7,203 17,452 32,233 8.44 6.12 7.68

Juanacatlán 1,981 2,578 3,232 2.44 2.21 2.45

Tlajomulco de Zúñiga 12,496 25,512 105,973 6.75 14.79 11.13

Ixtlahuacán de los Membrillos 3,210 4,642 10,493 3.43 8.22 6.02

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi, 2010, Censos de Población, varios años.
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Dado que la Ley General de Asentamientos Humanos (1994) estableció que el 
ordenamiento territorial deberá tender a mejorar el nivel y calidad de vida de la pobla-
ción urbana y rural, cuando se comienza la planificación o construcción de nuevos frac-
cionamiento se considera que cualquier nuevo asentamiento humano deberá contar 
con la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos —escuelas, áreas recreativas, 
agua potable, alcantarillado, seguridad, transporte, etcétera—, antes de que la pobla-
ción pueda habitar las viviendas. Pero en muchos de los casos se autoriza a la población 
habitar las viviendas, aun cuando no cuentan con todos los servicios e infraestructura 
urbana; tal ha sido el caso para la mayoría de los fraccionamientos ubicados en estos 
municipios, en donde las familias jóvenes buscaban tener un patrimonio y que se tras-
ladan con la esperanza de tener un cambio de vida; en el corto plazo se dieron cuenta y 
se quejaron de la falta de servicios que les habían prometido las empresas inmobiliarias, 
como en el caso del fraccionamiento Paseo de los Agaves, ubicado en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se centró la primera etapa de esta investigación.

4. Construyendo casas, derrumbando sueños: el caso del fraccionamiento Paseos
de los Agaves

4.1. Problemática y descripción del área de estudio

Construyendo casas y derrumbando sueños es lo que han hecho últimamente las cons-
tructoras de viviendas de interés social. Promesas no cumplidas por parte de grandes y 
“formales” empresas constructoras, las cuales bombardean a la población con grandes 
campañas publicitarias, instalando espectaculares en las avenidas de más concurrencia 
en la zona conurbada de Guadalajara. Promocionando sus “inigualables, seguros y có-
modos fraccionamientos de la más alta calidad”, por citar algunos; “Una vivienda digna 
y justa”, tal es el eslogan de Casas Geo,7 en el cual se dice “El mejor lugar para vivir”, 
“Casas Geo te cambia la vida”, ciertamente, pero sin indicar si para bien o para mal.

El fraccionamiento de Paseo de los Agaves o Geovillas Villa Luna 11ª 8 Etapa, 
como en un principio se llamaba, se encuentra localizado en el municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga, rodeado por el canal de las Pintas y otros canales de riego que son 
utilizados como canal de drenaje, vertiendo en ellos los desechos que genera dicho 
fraccionamiento y la industria ubicada en el sur de Zapopan y Guadalajara.

Este fraccionamiento se localiza en el kilómetro 19½ de la carretera a Chapala, 
el cual cuenta con una superficie de 108’749,130 metros cuadrados, y para el año 2012 
tenía un total de 7,382 viviendas, de las cuales 2,321 estaban habitadas y 5,061 se en-
contraban deshabitadas.

7 En la página de Internet donde se publicita dicha inmobiliaria, se señala como un “Empresa socialmente 
responsable, Corporación Geo, la desarrolladora de vivienda líder en México y Latinoamérica, desde hace 
ya 32 años desarrolla conjuntos habitacionales con equipamiento urbano completo (Global Environment 
Outlook)”, y ganadora de varios premios a nivel nacional e internacional.

8 Tlajomulco, Gobierno Municipal, 2010.
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Cuadro 3
Viviendas del fraccionamiento Paseos de los Agaves, 2012

Agebs Condominios Total Habitadas Deshabitadas

1409700092810 10 715 241 474

1409700092825 8 761 191 570

140970009283A 6 865 401 464

1409700092844 7 1,216 464 752

1409700092859 2 653 110 543

1409700092863 7 787 75 712

1409700092878 4 756 197 559

1409700092882 5 1,034 437 597

1409700092897 3 595 205 390

Total 52 7,382 2,321 5,061

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi, 2012, scince.

De acuerdo con el ineGi y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, el fracciona-
miento Paseo de los Agaves contaba con nueve secciones o aGebs,9 mismos que se 
encontraban divididos interiormente en 52 cotos, variando el número de viviendas en 
cada uno de ellos, que puede ser de 60 viviendas, hasta más de 400 por condominio.

4.2. Característica poblacional del fraccionamiento

El fraccionamiento albergaba en el año 2010, 8,156 habitantes, con un promedio de 
3.47 habitantes por vivienda. La población masculina suma 4,101 personas y la fe-
menina 4,055. La población se encuentra conformada en su mayoría por personas 
jóvenes, el 57% tienen una edad entre los 15 y 49 años. Sólo un 5% son mayores de 50 
años y más. El 38% de la población es de 0 a 14 años de edad. La población económi-
camente activa es el 41% (3,446) de la población total de Paseo de los Agaves.

9 AGeb: área geoestadística básica establecida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (ineGi) 
y representa el área geográfica que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadística municipales, 
cuyos límites son trazados con base en rasgos físicos naturales (ríos, lagos, arroyos, cerros, etc.) o 
culturales (calles, brechas, carreteras, líneas telegráficas, etc.) para su fácil identificación en campo.
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Gráfica 1
Población total del Fraccionamiento Paseo de los Agaves 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, ineGi.

4.3. Características de las viviendas y promesas no cumplidas

El costo de las viviendas depende de los metros del terreno, metros construidos y aca-
bados. La empresa Geo ofreció en este fraccionamiento tres tipos de modelos de casas 
y los acabados de los tres modelos son los mismos: se entregaron en obra blanca, piso 
de cemento pulido, azulejo en regadera, tarja en cocina, muebles de baño, lavadero en 
patio y calentador automático.

Dos de las personas entrevistadas10 mencionaron que no recibieron las casas como 
se las habían prometido, más aún, no era la casa como la que ellos habían visto —ya 
que se les mostró una casa modelo—, además de que nunca los invitaron a conocer el 
fraccionamiento, sino hasta que compraron la casa fue que entraron para conocerla.

10  Janet Noemí Cervantes Munguía y Luz María Córdoba, entrevistadas en noviembre 17 de 2011.
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De acuerdo con el contrato de compra-venta, las casas cuentan con un año de 
garantía, con la finalidad de detectar si existen problemas en su construcción, pasado 
este tiempo la constructora ya no se hacía responsable. En el caso de problemas de 
electricidad, fontanería y todo lo demás, se les otorgaban tres meses de garantía. Si 
después de los tiempos de garantía estipulados se presentara algún problema en su 
construcción, la inmobiliaria ya no se hacía responsable de esto.

En el artículo 51 Bis 6 del reglamento del Infonavit (2012) para la entrega de finan-
ciamiento a las inmobiliarias, señala que: “Los contratistas financiados por el Instituto 
responderán ante los adquirentes de los defectos que resultaren en las mismas, de los 
vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubieren incurrido, en 
los términos de las disposiciones aplicables”, por lo que se hace necesario revisar cuáles 
han sido las acciones efectuadas por este organismo.

Por otra parte, si se considera que dicho patrimonio debe tener un periodo de 
vida más larga, pues la Ley de Vivienda del Estado de Jalisco y sus Municipios (2000) 
establece en su artículo 4º: “Todos los ciudadanos del estado de Jalisco tienen derecho 
a una vivienda que reúna todas las condiciones de higiene, seguridad en su construcción 
[…]”. Además, considerando que el crédito que otorga el Infonavit u otras instituciones 
crediticias es de entre 20 a 30 años, lo cual resulta económica y socialmente irracional 
que estas casas no tengan un seguro con una cobertura más amplia para atender la 
reparación de cualquier tipo de imperfección, o ¿será que el tipo de construcción no 
tiene esa durabilidad?

Por lo que resulta necesario revisar las acciones del Gobierno ante este tipo de pro-
blemas, dado que existe la Procuraduría del Desarrollo Urbano a nivel estatal; además 
es una atribución de los peritos en supervisión municipal, que son los responsables de 
vigilar que se ejecuten estrictamente los proyectos presentados por las fraccionadoras 
y que fueron autorizados por la autoridad competente.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los habitantes de este fraccionamiento, 
señalan éstos que fueron engañados, porque la constructora Geo les ofreció el “cielo, 
la luna y las estrellas, pues les mostraban una vivienda digna, barata y con todos los 
servicios”, y resulta que el sueño se convirtió en pesadilla, y en un gasto oneroso, ya que 
las viviendas no las adquirieron por menos de 200 mil pesos. Según reporta alguno de 
los entrevistados: “[…] como te lo manejara el vendedor, porque nosotros platicamos 
entre vecinos y hay a quien le costó 250 y hay a quien nos costó menos […]”11

El fraccionamiento Paseo de los Agaves es un claro ejemplo a tomar como una 
sociedad con solidaridad orgánica,12 el cual por su alta densidad poblacional y los pro-

11 Entrevista realizada el 17 de noviembre de 2012 a la señora Janet Noemí Cervantes Munguía.
12 Entre las características de las sociedades complejas, encontramos: la posesión de grandes territorios 

densamente poblados están internamente integradas, ya que sus partes dependen entre sí de apoyo 
mutuo, los acuerdos institucionales están especializados de tal modo de que cada tipo de institución 
esté diferenciada, que generan roles —por ejemplo, la institución política requiere a alguien que cumpla 
el rol de presidente—, las sanciones son restituidas, que tienen la función de restablecer las situaciones 
que resultaron antes de darse el error, la solidaridad es orgánica —un todo constituido por partes 
diferentes— y se da por la interdependencia de los integrantes. La principal causa de la transformación 
de las sociedades simples a complejas es la proporción entre población y territorio (densidad de 
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blemas que se han presentado en este fraccionamiento desde que se empezó la cons-
trucción hasta la entrega y ocupación de dichos inmuebles, los habitantes se mantienen 
relacionados por un consenso formado, “queriendo y no queriendo por Geo”.13

El fraccionamiento se estableció bajo un régimen de condominio, que se refiere a 
conjuntos habitacionales donde sus colonos se hacen cargo de sus propios servicios, pago 
de alumbrado, mantenimiento, recolección de basura, etc. Cada condominio cuenta con 
un representante o presidente de colono, quien es responsable de hacer los pagos de 
dicho condominio, pero debido a malos entendidos, indiferencia o irresponsabilidad de 
algunos residentes, dando como resultado que no se disponga de suficientes recursos 
económicos para sufragar los gastos de sus condominios y al faltar mantenimiento, 
éstos se encuentren en pésimas condiciones.

Por otra parte, la constructora Geo no entregó el fraccionamiento al Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga, por lo que poco o nada se ha podido hacer por parte de las 
autoridades municipales, ya que los habitantes de dichos fraccionamientos no tienen 
derecho a ninguno de los servicios públicos que pudiera ofrecer el municipio. Según 
el señor Miguel Ángel Salas, representante del coto Magueyes —uno de los cotos del 
fraccionamiento de Paseos de los Agaves—, asegura que muchos de los colonos al 
momento de adquirir sus viviendas no fueron enterados de las responsabilidades que 
tenían al pertenecer a un coto, es por eso que se dieron los desacuerdos entre los colonos.

Aunado a la problemática de las condiciones en que fueron entregadas las casas 
habitación, se suma la falta de servicios públicos, mismos que han presentado una serie 
de dificultades y deficiencias, como ya se mencionó en el párrafo anterior, mientras la 
constructora no haga entrega del fraccionamiento a la administración municipal, éste 
poco puede hacer para solventar dichos problemas.

De acuerdo con las diferentes leyes sobre desarrollo urbano, asentamientos, zo-
nificación y vivienda, tanto a nivel federal como estatal y municipal que norman la 
construcción de nuevos fraccionamientos, las empresas fraccionadoras deberán ob-
servar las disposiciones que marca la normatividad en esta materia, a fin de mejorar el 
nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, cuidando de los usos del suelo 
a los que estén designadas. Por otra parte, se puede señalar que la responsabilidad de 
los Ayuntamientos es vigilar que las disposiciones se cumplan tal y como lo señala la 
reglamentación y cuidando que toda familia jalisciense pueda disfrutar de una vida 
digna y decorosa, de acuerdo con la normativa. Sin embargo, muchas de ellas son letra 
muerta para las fraccionadoras o Ayuntamientos involucrados.

Es por ello que la falta de seguimiento de las leyes y normas que se marcan para 
la construcción de viviendas ha generado una serie de problemáticas para la población 
que busca mejorar su calidad de vida y contar con un patrimonio propio; pues en lugar 
de ascender en la escala social como es su aspiración, se ven inmersos en un declive ya 

población) (véanse Cambell, Tom, 1988), Siete teorías de la sociedad, y Durkheim (1893), La división 
del trabajo social.

13 Entrevistas realizadas a dos de los presidentes de colonos del fraccionamiento Paseos de los Agaves, 
donde ellos mencionan que la constructora Geo asignó a modo presidentes de los cotos que forman 
este fraccionamiento, esto para deslindarse de problemas que podrían presentarse con los habitantes 
de los cotos de dicho fraccionamiento.



63 

Construyendo casas y derrumbando sueños: la movilidad de familias jóvenes y la construcción de 
viviendas de interés social en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Sandra González Villa, Alicia Torres 

Rodríguez y Francisco Morán Martínez

que involucran en líneas de créditos hasta por un plazo de 30 años, por un bien que en 
muchos de los casos se ven en la necesidad de abandonar por carecer de los servicios 
necesarios que les garanticen una mejor calidad de vida.

Por otra parte, en la Ley de Desarrollo Urbano (2002) se señala que las viviendas 
deben ser construidas en lugares seguros y cuidando el medio ambiente y, que a su vez, 
se garantice un medio sano para quienes la habitan; sin embargo, en el caso del frac-
cionamiento analizado, éste fue construido cerca de uno de los canales de conducción 
de aguas negras denominado canal de Las Pintas y también cercano al de El Ahogado, 
que reciben gran parte de los desechos urbanos del sur de la zmG.

Por ello resulta que de acuerdo con el dicho popular: “lo barato sale caro”, ya que 
si se considera que el fraccionamiento se encuentra construido cerca de un cuerpo de 
agua altamente contaminado, que no cuenta con la infraestructura vial suficiente, la 
falta de transporte, escasez de agua potable —necesaria para las actividades domésti-
cas— y la falta de un drenaje adecuado para el desecho de las aguas negras. Además, 
el espacio destinado para la vivienda es muy reducido para garantizar una vida digna y 
sana, dado el hacinamiento que presentan, ya que muchas de estas casas sólo cuentan 
con una habitación, en donde conviven los papás e hijos, y en algunos casos se suman 
otros familiares.

Asimismo, hay que considerar que muchos de los habitantes de estos fracciona-
mientos que fueron construidos en la periferia de la zmG trabajan en algún punto del 
centro del área de la misma y, en muchas ocasiones, tienen a sus hijos en guarderías y 
escuelas cerca de su trabajo, lo que les implica salir temprano de su hogares y regresar 
hasta muy tarde al hogar, lo que representa un incremento en sus gastos por el transporte 
y compra de alimentos fuera de su casa, acrecentando los gastos del hogar, por lo que 
terminan convirtiéndose en casas-dormitorio. Con ello su expectativa de contar con 
casa propia se derrumba por lo incosteable y acaban dejando dichas viviendas, como es 
el caso del fraccionamiento Paseos de los Agaves, ya que aproximadamente una tercera 
parte de estas viviendas han sido abandonadas por razones como ésta.

4.4. El Infonavit y Corporativo Casas geo: la alianza perfecta

El mercado de vivienda de interés social en la zmG sigue estando caracterizado por 
un déficit importante de financiamiento hipotecario. La limitada disponibilidad de 
financiamiento ha restringido la construcción de vivienda y ha contribuido al actual 
déficit de vivienda de interés social. Las viviendas de interés social generalmente se 
caracterizan por ser viviendas adquiridas por compradores con ingresos mensuales 
que oscilan entre dos y 11 salarios mínimos mensuales, con precios de venta al cierre 
de 2011 que oscilan entre $232,000 y $681,000 pesos.14

El contar con una vivienda propia es el anhelo de todos los trabajadores, pues ello 
significa estabilidad familiar, mejorar el nivel de vida y un estatus social mejor, por lo 
que muchos de los trabajadores buscan contar con un financiamiento. En el caso de 

14 Corporativo Casas Geo: http://www.corporaciongeo.com/perfil.aspx?menu=1&submenu=1&lenguaje=
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los trabajadores con escasos recursos, el Infonavit se convierte en esa posibilidad de 
hacer tangible ese anhelo: “una casa propia, en el mejor lugar, con espacios verdes, 
seguridad y compatible con el medio ambiente”.

El Infonavit en México es un organismo que coordina y financia programas de 
construcción de viviendas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajado-
res. Éste se puede coordinar con otros organismos públicos para la construcción de 
viviendas habitacionales, dándoles preferencia a los trabajadores de bajos salarios, en 
las diversas regiones o localidades del país (Ley del Infonavit, 2012, artículo 46).

Esta institución tiene como parte de sus atribuciones abrir convocatorias públicas, 
para lo cual cuenta con un registro de constructores, mismos que a través de subastas 
obtienen la licitación de construcción de conjuntos habitacionales de interés social, 
entregándole el financiamiento para la construcción de los mismos (artículo 51 bis), 
interviniendo en todo el proceso de adjudicación del financiamiento tanto las Secre-
tarías de la Función Pública como la de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto al Corporativo Casas Geo, fue la constructora de vivienda más grande 
de México orientada a los sectores de bajos ingresos; Geo estuvo presente en las ciuda-
des más dinámicas de 22 estados del país. Empresa que fue apoyada por las políticas 
gubernamentales y organismos de vivienda como Infonavit y fovissste. La empresa 
Casas Geo fue fundada en la Ciudad de México en 1973, sus operaciones cubrían casi 
el 80% de la población mexicana de bajos recursos.

En 2011 logra el 91% de hipotecas provenientes de estos dos organismos de vi-
vienda y participa en el mercado ante Infonavit con el 10.1%. Desde 1994 cotiza en 
la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), forma parte del Índice de Precios y Cotizaciones 
(ipyc) de la bmv y en 2005 cotizó en euros en el Mercado de Valores Latinoamericanos 
en Euros (Latibex), además contaba con los mejores conocimientos de administración 
corporativo en el mercado mexicano.

Casas Geo estaba involucrada en todas las actividades de adquisición, planifica-
ción, desarrollo, construcción, comercialización, distribución y entrega de terrenos en 
el ámbito de la vivienda de interés social y, en menor medida, en el segmento medio y 
residencial. También fue reconocida como empresa socialmente responsable y mere-
cedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales.

No obstante todo lo antes señalado, nos encontramos en varias entrevistas rea-
lizadas a diferentes habitantes de dicho fraccionamiento, así como en la revisión en 
Internet,15 varias quejas por el incumplimiento por parte de la empresa Casas Geo, por 
lo que resultaron las preguntas: ¿si es sílo en este conjunto habitacional que no cum-
plieron lo prometido?, o ¿es una constante a lo largo del país y del estado de Jalisco? 
Entonces surgen otras preguntas: ¿por qué y cómo es que se le sigue dando contratos 
de construcción?

La empresa inmobiliaria prometía “el mejor lugar para vivir”, y ofrecía

15 http://www.apestan.com/cases/casas-geo-paseo-de-los-agaves-tlajomulco-de-zuniga-jalisco-
mexico_34758.html
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[…] la mejor calidad de vida, porque en las comunidades Geo podrás disfrutar de un ambiente 
agradable y seguro con tu familia; además, todos los servicios y equipos necesarios para tus 
necesidades inmediatas están a tu disposición gracias a nuestros 10 Satisfactores de Bienestar.

También ofrecían plusvalía, ser transparentes y comprometidos con la comunidad, 
pero lo más importante era la garantía que ofrecía el Corporativo Casas Geo.

La empresa señalaba que el fraccionamiento contaría con acceso controlado, área 
comercial, áreas verdes, canchas deportivas, escuelas, juegos infantiles, áreas recrea-
tivas, centro de salud, transporte oportuno. En cambio, poco fue lo cumplido por la 
constructora Geo. Algo que cabe mencionar y es que del centro comercial prometido 
por la constructora, tan sólo se encuentra una tienda departamental (Bodega Aurre-
ra), y está siendo a su vez la única manera formal de abastecerse de víveres y artícu-
los cotidianos. Dentro del fraccionamiento se encuentra un sinnúmero de negocios 
informales que van desde puestos de comida, estéticas, farmacias, puntos de acceso 
a Internet, refaccionarias, panaderías, tiendas de abarrotes; sin embargo, de haberse 
construido el centro comercial, todos estos negocios estarían fácilmente localizados y 
ubicados en toda la avenida principal de acceso al fraccionamiento.

La mala información o la falta de información sobre los fraccionamientos y lo 
ocultado por parte de la constructora, han encadenado un sinfín de problemas que 
enfrentan los propietarios de dichas viviendas. Se han enfrentado a amenazas, golpes, 
demandas tan sólo por exigir su vivienda en el tiempo establecido por la constructora. 
Viviendas que fueron entregas en varios de los casos sin terminar, viviendas que no 
eran las que habían visto, ya que se les mostró una casa modelo, un poco más amplia 
y con todos los servicios. 

Se realizaron entrevistas para conocer los trámites que se tenían que hacer para 
la obtención de crédito, para lo cual se concretó una cita con los ejecutivos de venta 
de este fraccionamiento, en donde se informó que se debía ir al nuevo fraccionamien-
to Arvento (ubicado también en Tlajomulco de Zúñiga) para solicitar información 
relacionada con Paseos de los Agaves. Se acudió ahí y se encontró con que la promo-
ción de dicho conjunto habitacional ofrecía los mismos servicios que en el anterior, 
es decir: kínder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como iglesia, 
centro de salud, establecimientos comerciales como Oxxo y Bodega Aurrera, parques 
con gimnasio a cielo abierto, áreas verdes, etc. Todo esto con el eslogan “Todo lo que 
necesitas al alcance de tu mano”, por supuesto que se referían sin tener que salir del 
fraccionamiento.

El ejecutivo de venta16 se refirió a los créditos otorgados mediante Infonavit, los 
cuales constaban de créditos que iban de $179,000 a $430,00 pesos, a pagar en 30 años 
o dependiendo de la edad del comprador y sus ingresos. La otra forma de adquirir una
vivienda era pagarla mediante un financiamiento externo al Infonavit, llamado “finan-
ciamiento plus”, el cual absorbía el importe total del inmueble a través de un financia-
miento para comprar el inmueble, “de una manera segura y sencilla sin comprobación

16  Gustavo Gutiérrez, ejecutivo de ventas de Casas Geo, 12 de octubre de 2012.
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de ingresos”, y “sin importar tu situación en el Buró de Crédito”, que constaba de dar 
un enganche del 20% del valor del inmueble y pagar mensualidades fijas, que al llegar 
a los 18 meses de abono y poder comprobar una fluidez económica hasta esa fecha, se 
le haría entrega del inmueble al cliente, después de una espera de casi dos años. Otras 
alternativas financieras eran fovissste, Geo Fácil, issfam.

Como se mencionó anteriormente, Casas Geo, como constructora, tenía su regis-
tro en Infonavit; sin embargo, lo que comentó el ejecutivo entrevistado es que “por 
cada una de las ventas de casas de este fraccionamiento a personas de escasos recur-
sos, el Gobierno entrega 60 mil pesos, y un tanto por ciento de dicha cantidad es para 
esta inmobiliaria”, la persona entrevistada terminó diciendo: “Infonavit tiene muy 
apapachado al Corporativo Casas Geo”.

5. Condiciones de los servicios públicos básicos

5.1. Agua potable

Uno de los principales problemas para este fraccionamiento es el servicio de agua po-
table para uso doméstico, ya que se prometió que abría pozos profundos para el abas-
tecimiento de agua potable que cubriría la demanda de este recurso. Pero de acuerdo 
con los entrevistados, los pozos sí están, sin embargo no abastecen a las casas de dicho 
fraccionamiento. También se señaló que éstos no fueron perforados a la distancia y 
profundidad adecuadas para el suministro de este recurso, por lo que la cisterna de 
agua potable es llenada con pipas de agua potable.

Foto 1
Cisterna de agua potable para el fraccionamiento Paseos de los Agaves

Fuente: fotografía de Eduardo Mejía y tomada en noviembre 2011.
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Sin embargo, esta estrategia de suministro de agua no resulta suficiente, ya que 
varios de los cotos se quedan sin agua por algunos días. Otra alternativa ha sido el 
tandeo de este servicio: un día recibían agua unas secciones o aGebs, y otro día otras 
secciones del fraccionamiento. Al parecer ésta tampoco ha sido la mejor solución al 
problema, la situación ha empeorado, pues duran hasta dos o tres días sin agua, esto 
según lo señalado en la última visita a este fraccionamiento (20 de julio de 2012).

5.2. Drenaje

Otra de las problemáticas presentadas en el fraccionamiento es la descarga de los 
desechos urbanos, mismos que son vertidos al canal de Las Pintas que atraviesa dicho 
fraccionamiento, que se encuentra a cielo abierto, lo cual ocasiona una serie de pro-
blemas en la salud de sus habitantes. Ya que este canal no sólo recibe aguas negras 
de esta zona habitacional, sino también son vertidos los desechos de varias industrias 
instaladas en el área de estudio.

Una característica de la construcción de estos fraccionamientos es la ubicación 
cerca de estos canales, tal es el caso del canal El Ahogado, que recibe también los 
desechos domésticos de varios fraccionamientos del sur de la zmG, debido a que re-
sulta más económico verter estos desechos en los canales —que construir ductos—, 
ya que los canales son conducidos por gravedad a la Presa de El Ahogado y de ahí al 
Río Santiago.

El fraccionamiento cuenta con una planta tratadora de aguas negras, que de 
acuerdo con los habitantes debería estar funcionando para tratar los desechos o re-
siduos de todo el fraccionamiento. Originalmente el plan fue que, una vez tratada el 
agua sería usada para el riego de las áreas verdes del fraccionamiento. Sin embargo, 
en los diferentes recorridos que se realizaron —desde el 30 julio de 2011 al 5 de julio 
de 2012— sólo en una ocasión se vio la planta trabajando. No obstante, un trabajador 
de la planta hace mención de que él tenía seis meses laborando ahí y que la planta 
ponía a funcionar todos los días de las 8:00 a. m. a las 13:00 horas, apagándose siete 
horas diarias, vertiendo 34 litros por segundo.

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
Tuberías del drenaje del fraccionamiento Paseos de los Agaves que vierten sus 

desechos al canal de Las Pintas.

Fuente: fotografías de Eduardo Mejía, junio y octubre de 2012.

Como se puede apreciar en estas fotografías, el drenaje del fraccionamiento es vertido 
al citado canal, lo que se suma a los malos olores de las aguas que ya conduce y ocasio-
na problemas en la salud en los habitantes de este conjunto habitacional.



69 

Construyendo casas y derrumbando sueños: la movilidad de familias jóvenes y la construcción de 
viviendas de interés social en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Sandra González Villa, Alicia Torres 

Rodríguez y Francisco Morán Martínez

5.3. Seguridad

En cuanto a la seguridad, se tiene poco o nada de este servicio. El fraccionamiento 
sólo cuenta con un módulo o caseta de policía, la cual fue incendiada, de acuerdo con 
lo señalado por los habitantes del fraccionamiento. La falta de rondines policiacos y 
de personal de seguridad es obvia, reportan que sólo había una patrulla que transitaba 
por la avenida principal del fraccionamiento, no entran a los cotos debido a que aún 
no son reconocidos por el Ayuntamiento. De acuerdo con el señor Ramón Olague 
Jiménez, quien es representante de su condominio, “el módulo se puso —por estar 
como picahielo—, es decir, insistiendo al Ayuntamiento; que de hecho refiere que 
desgraciadamente no podía hacer mucho por el fraccionamiento el Municipio. De 
hecho, los vecinos refieren que no sienten tener el derecho a la seguridad, ni derecho 
a servicios de recolección de basura, a patrullas de vialidad y otros servicios.17

Las casas no habitadas resultan ser un foco de inseguridad, ya que ahí se esconden 
o reúnen los “amantes de lo ajeno”. Son casas que han sido allanadas y saqueadas,
muchas carecen de puertas, protecciones, instalación eléctrica y ventanas. Viviendas
semidestruidas por vándalos, que por las noches acuden a robar. No sólo desvalijan
estas casas, sino que las utilizan como hoteles de paso y dormitorios de indigentes.

Foto 5
Casas habitación abandonadas en el fraccionamiento Paseos de los Agaves.

Fuente: fotografía de Eduardo Mejía, octubre 2012.

17  Información derivada de la entrevista realizada el 21 de noviembre de 2011.
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5.4. Transporte

El transporte público en el área del fraccionamiento es muy escaso y tardado. Se pro-
metió que este servicio lo darían los camiones de Chapala, mismos que entrarían al 
fraccionamiento cada 15 minutos; sin embargo, comentan los habitantes que los ca-
miones entran cada media hora o hasta cada hora y media, pero no ingresan hasta el 
fondo del fraccionamiento, sólo llegan hasta la primera glorieta y se retornan. Los 
camiones que entran son de la ruta de Guadalajara a Chapala de segunda o los de 
Guadalajara a Cajititlán. Si quieren ir a Guadalajara, los habitantes tienen que salir 
hasta la carretera a Chapala.

La gente que vive hasta el final del fraccionamiento tiene que salir una hora u 
hora y media antes para alcanzar cupo en el camión. Para no salir tan temprano, lo 
mejor es tomar un carrito de servicio que los lleve a la carretera.18

Foto 6
Transporte interno del fraccionamiento Paseos de los Agaves

Fuente: fotografías de Eduardo Mejía, octubre 2012.

La falta de transporte interno ha sido solventada con los famosos carritos que 
ofrecen servicio de taxi. Estos carritos se pueden encontrar en Bodega Aurrera y a la 
entrada del fraccionamiento, ofreciendo sus servicios a los habitantes. De acuerdo con 
los colonos, estos carritos no son seguros, ya que son conducidos hasta por menores de 
edad, y transitan con puertas abiertas, ocasionado con ello varios accidentes.

18 En entrevista realizada el 16 de octubre de este año se señala que ya hay servicio de camiones que 
ingresan hasta el final del fraccionamiento, que la ruta es de Agaves a Guadalajara; aun así, el lapso 
entre un camión y otro es de media hora o más.
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5.5. Recolección de basura

La constructora colocó unos contenedores para la basura, pero resultaron insuficien-
tes, ya que según los entrevistados, se queda la basura tirada alrededor de ellos. Has-
ta llegaron a prenderles fuego. Los representantes de los cotos consiguieron que el 
Ayuntamiento los apoyara con la recolección de basura a través de un camión, mismo 
que transita por ahí cada tercer día o una vez por semana.

Foto 7
Tiradero de basura afuera de las casas del fraccionamiento

Fuente: fotografía de Eduardo Mejía, junio y octubre 2012.

 5.6. Áreas verdes de recreación y centro de salud

Señaló la población entrevistada que se les prometió un parque, una casa club, can-
chas, área de comercio y de servicios médicos. Pero que hasta la fecha no les han 
cumplido nada de lo prometido. De acuerdo con las entrevistas, mencionan que se 
cuenta con áreas verdes debido a que varios presidentes de cotos se han reunido para 
pelear por ello. Hay canchas de futbol; sin embargo, éstas se encuentran en malas con-
diciones, pues están abandonadas, llenas de basura y escombros. Al igual las canchas 
de basquetbol, éstas también están descuidadas, ya que se pueden ver los aros de las 
canastas en muy mal estado, incluso vencidas desde su base, haciéndolas parecer más 
un estorbo que un elemento de un área deportiva. Las áreas verdes parecen llanos, ya 
que están llenas de maleza y además hay muchas bolsas de basura.

No cuentan con las áreas de comercio adecuadas, las que existen están muy reti-
radas y no son puntos estratégicos de comercio para el total de la población que vive 
en el fraccionamiento; si requieren ir a la tienda, se tiene que caminar de 500 metros 
a un kilómetro, o quizá un poco más. Los locales para el comercio están ahí, pero no 
están terminados y muestran rasgos de vandalismo.

El fraccionamiento cuenta con un área donada para el centro de salud, pero hasta 
la fecha no se ha construido y en la situación en que está el fraccionamiento, no será 
pronto. Comentan los entrevistados que si un niño o un adulto se enferma, tienen que 
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ir a la Clínica 5, que está en El Salto, o a la 39 ubicada en el Álamo de Tlaquepaque, 
o a la Clínica 180 —hospital nuevo— de Tlajomulco.

5.7. Escuelas

El fraccionamiento cuenta con kínder, primaria y secundaria. De acuerdo con una 
entrevista realizada a una de las habitantes, comenta que cuando ella llegó al fraccio-
namiento las escuelas aún no estaban terminadas, y tuvo que llevar a sus hijos a una 
escuela hasta el fraccionamiento Rancho Alegre. Cuando el fraccionamiento comen-
zó a tener mayor densidad poblacional, no había cupo suficiente en las escuelas que 
habían sido construidas. Ya que en las escuelas públicas se le da prioridad a los niños 
que ya vivían en el área, por lo que los niños recién llegados al fraccionamiento no 
alcanzaban lugar en dichas escuelas. Señala que sus hijos se quedaron mes y medio 
sin asistir a clases por falta de espacio. Se exigió otro turno, ya que en el kínder y en 
la primaria sólo contaban con el turno matutino. A la fecha, estas escuelas cuentan 
con dos turnos, el matutino y el vespertino. La secundaria aún no lo implementa, 
pero aseguran los habitantes del fraccionamiento que es necesario contar con ambos 
turnos, dada la gran demanda actual y la futura, en caso de que se logre habitar todo 
el fraccionamiento, además de los nuevos fraccionamientos que se tienen proyectados 
en las cercanías de éste.

6. Conclusiones

En este caso se pudo tener como objeto de estudio s familias jóvenes de bajos ingresos 
económicos, que vieron como una oportunidad de hacerse de un patrimonio a través 
de comprar casa en los nuevos fraccionamientos que estaban en proceso de construc-
ción en la periferia de la zmG; debido a los bajos costos de inversión en las viviendas 
ofrecidas y financiadas con préstamos de Infonavit se visualizaba un gran futuro de 
“bienestar y estatus social”. Sin embargo, una de las fundamentales problemáticas fue 
lo que implica tener que salir de la zona metropolitana de Guadalajara y trasladarse a 
su zona periférica para vivir. Con ello vieron derrumbarse sus sueños y expectativas al 
no cumplirse, y en muchas personas su situación cambió de forma negativa.

El fraccionamiento Paseos de los Agaves no fue construido como se prometió, 
incumpliendo con varias de las normas establecidas por los diferentes organismos, 
leyes y normas que señalan cuáles son las características que las viviendas deben tener; 
así como de las políticas de desarrollo urbano mencionadas en los diferentes niveles 
de gobierno, tanto federal como estatal y municipal. Aunado a ello, habría que consi-
derar ver que se les ha permitido construir más fraccionamientos bajo este mismo es-
quema en el mismo municipio, además en terrenos no planeados para la construcción 
de vivienda, dado que se encuentra en un área donde el uso del suelo está asignado 
para la industria.

Otro de los problemas de estos asentamientos es la ubicación cercana a canales, 
que en un inicio fueron construidos para el riego del área rural, después para la con-
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ducción del agua del río Santiago para abastecer de agua potable a la ciudad de Gua-
dalajara, mismos que han sido utilizados para verter los desechos del sur de la zmG, 
a lo cual se le suman nuevos fraccionamientos ubicados en Tlajomulco de Zúñiga, 
afectando las condiciones de vida de los habitantes de los fraccionamientos aledaños 
a éste y en particular al fraccionamiento Los Agaves.

La falta de servicios públicos funcionales para la población incrementa los costos 
de vivir fuera de la zmG, principalmente por los gastos que tienen que realizar para 
el traslado a su fuente de trabajo y de estudios, con lo que la Ciudad de México, las 
áreas periféricas a estas ciudades se convierten en casas dormitorio, por lo que no es 
rentable el cambio de vivienda a estos fraccionamientos periféricos.

Resulta lo que dice el refrán: “lo barato sale caro”. Además, el espacio destinado 
para la vivienda es muy reducido para garantizar una vida digna y sana, por el hacina-
miento que presentan, ya que muchas de estas casas sólo cuentan con una habitación, 
en donde conviven tanto los padres como los hijos y en algunos casos otros familiares.

Es por ello que el anhelo de contar con casa propia, digna que contribuya a me-
jorar las condiciones de vida, se derrumbó por lo incosteable y han terminado aban-
donando las viviendas que fueron adquiridas, como es el caso del fraccionamiento 
Paseos de los Agaves, ya que aproximadamente una tercera parte de estas viviendas 
han sido abandonadas; sin embargo, la deuda para el pago de la vivienda continúa, ya 
que si buscan cancelarla pierden los pagos realizados y la oportunidad de otro crédito 
en mejores condiciones.

Ante tal situación se han presentado diversas inconformidades al Ayuntamiento 
y a la misma inmobiliaria Casas Geo, sin obtener respuestas a sus distintas quejas y su 
problemática. Al no tener una respuesta a sus demandas, algunos de los vecinos se han 
organizado para gestionar y solventar varios de los problemas que tienen por la falta 
de los servicios públicos en la comunidad, por lo cual han sido objeto de amenazas, 
golpes, demandas, etc., tan sólo por exigir que se cumpla con lo prometido.
Por otra parte, se han generado también conflictos entre los vecinos de este fraccio-
namiento por el pago adicional, del cual no tenían conocimiento sus habitantes, pero 
también de aquellos que se suponía debió gestionar la empresa constructora; la falta 
de cooperación ha propiciado un ambiente de conflicto y poca armonía en dicho frac-
cionamiento, además de la inseguridad en que se vive día a día.

El poco interés que muestran las autoridades en resolver este tipo de problemas, 
deja entrever que puede haber intereses económicos y políticos de los grupos involu-
crados, de los organismos de crédito y financiamiento para la construcción de estos 
fraccionamientos, así como de los mismos fraccionadores y el gobierno que no hace 
cumplir las leyes y normas, dejando a la deriva a los grupos más vulnerables, y con ello 
incrementando la pobreza y marginación de estos grupos sociales.

Tal ha sido el caso del crecimiento urbano de la zmG hacia su periferia. Con este 
modelo de desarrollo de fraccionamientos que también se han dado en las grandes 
ciudades del país, se ha desaprovechado la oportunidad de construir ciudades moder-
nas y funcionales, en equilibrio con el medio ambiente; es decir, ciudades sustentables 
no sólo en el discurso de todas las instancias involucradas.
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Abstract 

This study examined the influence of financial intermediation on Nigeria’s economic 
growth. Secondary data employed in the study was sourced from the 2021 Statistical 
Bulletin of the Central Bank of Nigeria. The obtained data were subjected to autore-
gressive distributed lags (ardl) models. The study revealed that credit to the private 
sector has contributed positively to the economic growth. Finally, the study indicated 
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nomic growth in Nigeria. Consequently, the study concluded that financial intermedi-
ation plays a pivotal role in influencing economic growth within the country. 

Keywords: Financial intermediation, economic growth, per capital income
jel Codes: G20, F43. 

modElando El nExo EntrE la intErmEdiación financiEra y El 
crEcimiEnto Económico En nigEria

Resumen

Este estudio examinó la influencia de la intermediación financiera en el crecimien-
to económico de Nigeria. Los datos secundarios empleados en el estudio proceden 
del Boletín Estadístico de 2021 del Banco Central de Nigeria. Los datos obtenidos 
se sometieron a modelos de rezagos distribuidos autorregresivos (ardl). El estudio 
reveló que el crédito al sector privado ha contribuido positivamente al crecimiento 
económico. Finalmente, el estudio indicó una correlación positiva significativa entre 
el volumen total de acciones negociadas y el crecimiento económico en Nigeria. En 
consecuencia, el estudio concluyó que la intermediación financiera juega un papel 
fundamental a la hora de influir en el crecimiento económico dentro del país.

Palabras clave: Intermediación financiera, crecimiento económico, ingreso 
per capital
Clasificación jel: G20, F43.

1. Introduction

Financial intermediation’s contribution to economic growth has been a trending is-
sues around the world. This focus is warranted, as a deeper knowledge of the financial 
sector’s role in boosting economic growth has significant policy consequences. Hence, 
a robust financial system enhances economic effectiveness, generates and amplifies 
liquidity, stimulates savings mobilization, promotes capital accumulation, reallocates 
resources from conventional (non-growth) sectors to contemporary (growth-oriented) 
ones, and fosters adept entrepreneurial activities within the economy (Kolawole, 2020). 

A financial institution acts as intermediaries between lenders and borrowers in or-
der to smooth the flow of funds.  According to Adewole, Dare, and Ogunyemi (2019), 
financial intermediation signifies the converting deposits into assets such as loans and 
overdrafts within financial institutions (both banks and non-banks). Simply put, fi-
nancial intermediation involves collecting deposits from savers and providing loans to 
support productive ventures. 

Increases in employment and income, for instance, are direct results of effective 
financial intermediation and hence contribute to overall economic growth. Through 
financial intermediation, financial institutions and banks help individuals, businesses, 
and governments access the savings they have accumulated and put those savings to 
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work by investing in projects and other areas where they stand to earn returns. The 
significance of financial intermediation within both banking and non-banking sectors 
holds immense importance in the investment process and savings. Money, regardless 
of their narrow or broad definition, constitutes a substantial portion of various finan-
cial assets within the wealth-holders’ portfolio (Manasseh, et al, 2021). 

Banks are the primary conduit through which monetary policy is implemented by 
governments, the primary provider of credit for consumers, and the primary purchaser 
of debt instruments issued by various governmental agencies because of their ability 
to create money using surplus reserves of public deposits. Kolawole, Ijaiya, Sanni, and 
Aina, (2019) stated that financial intermediation is vital to Nigeria’s economic growth 
because it allows financial institutions to channel deposits from the country’s affluent 
to its deficit sector in the form of loans and overdrafts.  When lending rates and credit 
to the private sector are managed within the financial system, financial intermedia-
tion reduces the costs accrued to acquiring this information and conducting financial 
transactions, speeding up the growth of any economy. According to Kimberly (2019), 
countries gauge their economic progress annually by utilising the yearly growth rate 
of the real gross domestic product as a tool to assess their economic objectives. Re-
ducing poverty and raising people’s living standards are two of the primary goals of a 
flourishing economy. The economy expands when people take existing resources and 
transform them into new and better products. When the economy improves, compa-
nies earn higher profits, which drives up stock prices. 

Alhassan, Ogoja, Ekadi, and Nkemakonam (2022) noted that as a result, eco-
nomic growth has become the primary economic metric of interest across the world. 
However, sub-optimal levels of finance and investment and inefficient capital allo-
cation can have severe effects for economic growth due to asymmetric information 
and externalities in financial markets (Muazu & Alagidede, 2017).  Thus, financial 
intermediation refers to policies whose execution has the potential to speed up eco-
nomic growth. This has led various reforms in Nigeria over time, all of which aimed to 
make the system more efficient so that the country can realize its full growth potential. 
The Central Bank of Nigeria developed a 13-point agenda in July 2004 (Ogiriki & 
Andabai, 2014) with the goals of developing larger financial institutions with stronger 
statements of financial condition, guaranteeing safe and sound banking practice, and 
increasing regulatory power to supervise the industry. 

However, the Nigerian financial industry has not yet addressed the financial holes 
in the system despite the sector’s multiple reforms. Around half of Nigeria’s popu-
lation still lacks access to banking services, and over sixty percent of those living in 
poverty do not have formal financial access. Consequently, they depend on a limited 
selection of risky and costly informal services, limiting their capacity to engage fully in 
markets, boost their earnings, and help economic growth (Evans, 2015). In addition, 
there are still periodic examples of banks failing to live up to their responsibilities. A 
considerable number of credit transactions in Nigeria continue to take place in the 
informal markets, despite governments efforts aimed at diverting credit to the produc-
tive sector through the financial institutions. 
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Capital markets have also been plagued by high levels of speculation by firms, 
making it tough for smaller ones to “check them out” and get out before the market 
collapsed. The inability to fund the real sector of the economy has been hampered by 
the excessively high interest rates set by financial institutions. As a result, financial cri-
ses have resulted from financial intermediation in Nigeria due to excessive risk-taking 
in the face of rising competition (Kolawole, 2020).  Additionally, Nigeria’s economic 
growth has been unstable over the past decade, with rates as low as 10.5% in 2003, 
7.67% in 2013, and 3.6% in 2021 from a contraction of 1.8% in 2020 (African Devel-
opment in Nigeria, 2022). Similarly, Nigeria has instead remained a conundrum, with 
its citizens living in poverty despite an abundance of resources. 

According to National Bureau of Statistics (2022), in Nigeria, 133 million people, 
constituting 63% of the populace, live on less than $1 per day. There have been a num-
ber of analyses of the effect of financial intermediation variables on Gdp expansion 
(see, for example, Aye (2015) and Alhassan, Ogoja, Ekadi, and Nkemakonam (2022)). 
Okereke-Onyiuke (2000) employed metrics like broad circulation of money and lending 
to private enterprises in assessing the effect of financial intermediation on the growth 
of the economy. Bank-based financial intermediation policies have received practi-
cally all of the attention, whereas the potential impact of non-banking influence on 
the Nigerian economy has been largely disregarded. In addition, past researches have 
estimated multiple regression models using the ordinary least square (ols) approach, 
fully modified ols (fmols), and error correction model, but has avoided using the au-
toregressive distributed lags (ardl) model. Finally, earlier researches on the connec-
tion between financial intermediation and economic growth (Ekong and Okon, 2016; 
John and Nwekemezie, 2019) focused on increase in gross domestic product but did 
not investigate the effect of financial intermediation on per capital income in Nigeria. 

Therefore, there is considerable uncertainty about the effect of financial interme-
diation on Nigerian economy. The objectives of the study are to (i) examine the im-
pact of financial intermediation on growth of gross domestic product in Nigeria; and 
(ii) examine the impact of financial intermediation on per capital income in Nigeria.
The subsequent part of the research involves a thorough exploration of related litera-
ture, both conceptually and empirically, concerning the topic under scrutiny in section
2. Meanwhile, section 3 is dedicated to outlining the methodology employed in the
study. The findings and analysis are then presented in Section 4. Finally, a summary of
the study’s policy recommendations is stated in Section 5.

2. Literature Review

2.1. Concept of Financial Intermediation: Meaning, Measurement, Vehicle of Financial 
Intermediation and Importance and Challenges

Nwaogwugwu (2016) opined that financial intermediation is the act of expanding ac-
cess to a variety of financial services with the goal of fostering growth at all socio-
economic levels. Financial intermediaries transform gathered deposit liabilities into 
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credits or assets, such as loans and overdrafts, a process commonly referred to as 
financial intermediation. In a nutshell, it is when middlemen in the financial sector 
accept deposits from savers and then lend those funds to those who need them for in-
vestment or other forms of economic development. According to Shittu (2012), finan-
cial intermediaries help to lower the costs of acquiring information and conducting 
financial transactions. 

It is productive for an institutional unit to incur liabilities on its own account in 
order to acquire financial assets through market financial transactions; this process is 
known as financial intermediation. Consequently, certain assets or liabilities become 
other assets or liabilities as a result of financial intermediation. When middlemen me-
diate between economic surpluses and deficits, this process is known as financial inter-
mediation. The success of financial intermediation depends on three factors: low cost, 
ease of use, and trust (Afolabi, 1998). Many groups, people, and economic actors rely 
on financial resources for various reasons. Financial institutions come in many forms 
and offer a wide range of services to help people manage their money. Every step 
of the financing process is considered in this comprehensive definition of financial 
intermediation; after all, the money supply is created by many financial institutions, 
both non-banks and banks, utilising numerous financial strategies in various markets.  
Additionally, commercial banks play a pivotal role in carrying out the government’s 
monetary policies, they are the go-to place for consumers to get credit, and they are 
the go-to place for purchasing debt securities issued by various government agencies 
(Mar, 2012).  

There are a lot of things that commercial banks can do. They serve a crucial role 
in meeting economic and social needs since they provide for other industries’ finan-
cial requirements, including agriculture, industry, trade, and communication. Clients 
and the general public can deposit funds into commercial banks in a variety of ways, 
including savings accounts, current accounts, and fixed deposits. Commercial banks 
provide an extensive range of loan and advance services, such as overdraft protection, 
cash credit, bill discounting, money at call, and more. Also, with the right collateral, 
they provide term loans to customers of all kinds. The primary role of commercial 
banks is to create new credit. Instead of handing the borrower cold, hard cash when 
they approve a loan, they set up a deposit account that the borrower can later access. 
That is to say, commercial banks engage in what is called “credit creation” when they 
automatically create deposits by sanctioning a loan. 

Commercial banks offer a variety of useful services, including safe deposit boxes, 
money transfers, traveler’s checks, acting as referees, accepting payments for utili-
ty bills (e.g., phone, gas, water), merchant banking, and various types of cards (e.g., 
smart cards, credit, debit, etc.). When it comes to the health of the nation’s economy, 
the role of the banking institution is crucial. Mohammed (2012) cites its importance in 
monetary policy execution, payment and settlement systems, credit distribution, and 
resource mobilization.

Along with other components of the financial system, the capital market facili-
tates the effective management, distribution, and allocation of long-term money for 
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investment projects (Alile & Anao, 1990).  The capital market acts as a channel for 
the effective movement of funds from savers to users (Sule & Momoh, 2009). Capital 
markets do more than only channel people’s spare cash into productive endeavors; 
they also facilitate investment from outside and the flood of funds needed to build 
projects that benefit the general populace. Businesses and governments can get long-
term funding through capital markets, which trade securities (debtor equity) (Sullivan 
& Sheffrin, 2003). 

Capital markets provide five interconnected purposes, as stated by Nieuwerbugh, 
Buelens and Cuyvers (2005).  To begin, intermediaries in the financial sector make it 
easier to trade and pool risks. Investors coping with liquidity shocks would have no choice 
but to pull money out of long-term investments if there weren’t financial markets. Early 
withdrawal reduces economic growth. Lenders can get their money quickly through the 
stock market, while borrowers can have access to capital over the long term (Olowe, 1997).

Secondly, financial intermediaries are required for ex-post management monitoring 
and corporate control effort. Thirdly, stock markets create a marketplace where investors 
are at ease giving up some control of their savings, and capital markets efficiently mobilize 
savings. Similarly, capital markets make people more specialized. It is necessary to reduce 
transaction cost in order to increase specialization. Finally, by receiving information on 
time, intermediaries through the capital market improve the allocation of funds over invest-
ment projects. Firms with promising investment projects but no capital have an advantage 
when it comes to knowing what they’re getting into because of information asymmetries. 
Screening projects and their managers can be a challenging and expensive process for pri-
vate investors. The emergence of intermediaries is prompted by the cost of acquiring infor-
mation. The two quantitative indicators, the “monetization ratio” and the “intermediation 
ratio,” are commonly used to measure the size of the financial sector. Ndebbio (2014) states 
that monetary indicators, like the circulation of money ratio to gdp, and intermediation 
ratios, which include indicators pertaining to banks and capital markets, include ratios like 
market capitalization to gdp and private sector credit to gdp.

The com-cenban ratio measures the commercial bank’s asset base relative to the total 
asset base of both central banks and commercial banks. It reflects the fact that, in com-
parison to the central bank, financial intermediaries are better at directing savings toward 
investment, keeping tabs on businesses, influencing corporate governance, and managing 
risk. Therefore, the ratio of the money circulation to gdp is mirrored in the literature’s 
definition of financial intermediation. Ratio of M2 to gdp is the most traditional and useful 
metric for measuring financial deepening. This ratio represents the proportion of a specific 
year’s gdp that comes from M2 along with all non-institutional money market funds and 
time-related deposits. Metrics of the money supply, or the total amount of currency in cir-
culation at any particular moment, are denoted by M1, M2, and M3. Having more easily 
convertible currency into other forms of currency opens up more possibilities for an econ-
omy to keep growing, so the thinking goes. To begin, we employ the time-honored method 
of gauging financial depth. The level of monetization in an economy can be seen by com-
paring the broad measurements of money stock (abbreviated as M2) to the level of national 
income (abbreviated as mb from here on out). The total money supply (M2) includes both 
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fiat and quasi-money, the latter of which includes the time, currency, savings, and demand 
deposits of non-government resident sectors. This metric reveals the growth of payment 
and saving functions and the magnitude of the financial intermediation sector.

The second indicator is the cbdl ratio, which is the ratio of chartered bank deposit lia-
bilities to income. Financial institutions hold a sizable portion of the money supply. Banks 
are able to do a better job of matching savers’ and businesses’ needs for capital thanks to de-
posits. Furthermore, in both industrialized and developing nations, banks typically serve as 
the primary intermediary. Third, the banking sector’s assets can be evaluated using the do-
mestic credit to income (domc) ratio. An increase in this ratio indicates that financial inter-
mediaries are allocating society’s savings more extensively and that firms are using credit 
in addition to internal reserves. As a fourth point, rising investment and productivity levels 
in the private sector are mirrored in the private sector credit ratio. The distribution of do-
mestic assets is shown by the proportion of non-financial sector claims to gdp (priv). This 
metric is based on the assumption that commercial financial intermediaries can find good 
investments, keep an eye on managers, help with risk management, and get savings moving. 

Interest rates is another measure and can be defined as the equilibrium price that 
balances the credit added or supply of savings to the net rise in the money amount 
during a period with the demand for credit or investment plus net accumulation 
during the period (Keynes,1936).  The cost of credit in a country is represented by its 
interest rates. Finally, the Gdp at current prices (stcK) ratio to the turnover value of the 
Nigerian Stock Exchange is utilized as a measure of financial intermediation. Shares 
traded on the domestic exchange are a good indicator of turnover. Low transaction 
costs are typically indicated by a high turnover rate. It is a measure of liquidity that 
encompasses the entire economy. Levine and Zervos (1998) found that when people 
have more opportunities to swap ownership, it helps in allocating resources, building 
capital, and overall economic growth.

2.2. Concept of Economic Growth: Meaning, Measurement, determinants and Synergy 
 between Financial Intermediation and Economic Growth

An economic growth is one in which a country’s actual production rises gradually over 
time. Jhingan (2003) states that a nation’s economic growth is gauged by measuring 
at its increase in the production of products and services. When a country’s ability to 
generate commodities and services is enhanced, the result is a rise in the economy’s 
productive capacity. When a country’s physical economy grows, or when its actual 
gross domestic product rises, we say that the economy is growing (Antwi, Mills & 
Zhao, 2013). A rise in a country’s gdp over a given time frame is a measure of the 
health of its manufacturing sector (Kanu & Ozurumba, 2013).

Economic growth was described by Todaro and Smith (2006) as an ongoing pro-
cess wherein the nation’s capacity for productivity improves gradually, resulting in 
rising levels of both national output and revenue. A rise in production was defined by 
Jhingan (2006) as economic growth. He elaborated by saying it has to do with a rise 
in the country’s output or per capita income that is quantitative and sustained, as well 
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as an increase in the size of the nation’s workforce, consumption, capital, and trade 
volume. Rising rates of structural change, increasing productivity, increasing rates of 
per capita income or production, and increased international flows of labour, goods, 
and capital are the primary features of an expanding economy (Ochejele, 2007).

This idea has developed from classical economists like Adam Smith (1776) who 
viewed economic growth through the lens of a nation’s riches.  There are two primary 
metrics used to gauge economic growth, as stated by Marlyse and Bakang (2014). 
Gross national product (Gnp) is the first, and it measures the overall worth of all final 
products and services created by all citizens, both at home and abroad, during a spe-
cific time frame. The gross national product per capita is a way to look at how well off 
a country is economically. It shows how much money the typical person has to spend 
or put into savings (Todaro & Smith, 2006). 

The second is gdp, a comprehensive gauge of economic activity and progress. Its 
intended use is to ascertain the monetary worth of output from endeavors that are en-
compassed by the national account framework. Gross Domestic Product (gdp) serves 
as a financial metric for economic expansion, disregarding various other dimensions 
of development. Both nominal and real terms, which account for inflation, can be used 
to express gdp. Gross domestic product (gdp) is the total amount of money that local 
manufacturers put into an economy, plus taxes on products and services and minus 
subsidies that are not a part of product prices (World Bank, 2013). The pursuit of eco-
nomic expansion has occupied the minds of contemporary, classical, and Keynesian 
economists alike.

2.3. Theory of Financial Intermediation

Financial intermediaries, according to Schumpeter’s (1911) financial intermediation 
theory, influence investment and, by extension, economic growth by changing funds 
from net savers to net borrowers. By changing the risk attributes of assets, financial in-
termediaries can fix an information asymmetry issue and fix a market failure, accord-
ing to the theory. Because borrowers typically have better knowledge about invest-
ment projects compared to lenders, credit markets might have asymmetries. It would 
appear that financial intermediaries are able to mitigate some of the transaction costs 
caused by information breakdowns. Not only do search, monitoring, and auditing 
costs fall under the umbrella of “transaction costs” (Benston and Smith, 1976), but so 
do monetary or exchange transaction costs (Tobin, 1963). According to Schumpeter’s 
work from 1911, efficient financial intermediaries can boost economic efficiency as 
a whole. In order to foster innovation and entrepreneurship, two essential pillars of 
economic progress, financial intermediation pools and distributes capital. 

In their 1960 study, Gurley and Shaw backed the idea that financial intermedi-
aries can help borrowers save and invest more money. Consequently, a larger degree 
of financial sector intermediation leads to higher levels of savings mobilization and 
investments, which in turn lead to higher levels of economic growth. Additionally, 
according to Goldsmith (1969), an economy’s financial structure boosts performance 
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when it helps money get to where it will do the best, or to the part of the economy that 
will benefit society the most. Consistent with this approach is the argument put forth 
by Greenwood and Jovanovic (1990), who state that financial intermediation boosts 
growth by enabling a better rate of return on capital. In turn, this enables the imple-
mentation of expensive financial structures. This theory forms the basis of this study.

2.4. Financial Intermediation and Economic Growth

Azmeh (2021) employed Ordinary Least Squares (ols) regression using indicators like 
liquid liabilities, central bank assets, bank credit, and deposit money to gauge financial 
development. Ibrahim (2013) and Azmeh (2021) found a substantial influence of fi-
nancial development on economic growth. Ibrahim’s study highlighted the significant 
positive long-term effect of domestic bank credit on growth, contrasting with its short-
term insignificant negative impact. Similarly, the stock market index had an anticipat-
ed positive long-term effect but an unexpected and insignificant short-term influence. 
Olusegun (2013), using different variables, discovered that solely the real interest rate 
exhibited an adverse correlation with the growth of the economy, with other factors 
being statistically insignificant.

Sennuga et al. (2021) and Puatwoe and Piabuo (2017) used time series data to 
analyze economic growth and financial development. Sennuga et al.’s findings showed 
a mix of relationships between variables, with some indicators inversely related (like 
gross domestic savings and real interest rate) and others positively linked to GDP 
growth. Puatwoe and Piabuo (2017) discovered short-term negative correlation be-
tween certain financial indicators and growth, but in the long run, all indicators exhib-
ited a positive and significant impact.

Adamopoulos (2010) utilized a vector error correction model and revealed that 
the development of the credit market is linked to that economic growth. Additionally, 
there existed a mutual causal relationship between stock market development and 
economic growth. In a similar vein, Guru and Yadav (2019) as well as Hassan et al. 
(2011) in OIC developing nations confirmed the positive connections between the 
advancement of economic growth and indices of banking development.

However, Musta’s (2016) findings contradicted several studies (Ibrahim, 2013; 
Azmeh, 2021), suggesting a negative influence of financial sector growth on overall 
growth due to inefficiencies in capital allocation and high non-performing loans. Con-
versely, Akintola’s (2020) research provided evidence supporting positive impacts of 
banking system liquidity and financial deepening on long-term real output growth, 
although exchange rate behavior aligned with declining output growth levels. 

Several studies were done on financial intermediation variables centering on met-
rics such as broad money velocity and credit to private sector. The emphasis has pre-
dominantly centered on financial intermediation through banking, overlooking the 
potential influence of non-banking factors, such as the development of capital mar-
kets, on the Nigerian economy. The prior studies also failed to focus on the lending 
rates of economic growth in Nigeria. Furthermore, fully modified ols (fmols) and 
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error correction model and ordinary least square (ols) method were used to estimate 
the multiple regression models of previous studies while neglecting the usage of au-
toregressive distributed lags model (ardl). Finally, the previous studies (Ekong and 
Okon, 2016; and John and Nwekemezie, 2019) on financial intermediation and eco-
nomic growth concentrated on growth of gross domestic product while neglecting the 
impact of financial intermediation on per capital income in Nigeria. Hence, constitute 
the research gaps which this current study duly considered

2.5. Bank Development and Economic Growth

Nguyen (2022) highlighted a positive long-term effect of banking development on 
economic growth, emphasizing the pivotal role of the banking system within financial 
systems centered around banks. This effect signifies the system’s ability to mobilize 
and provide capital to the economy during periods of economic transition. Notably, 
the research highlighted a non-linear influence and a decreasing marginal effect of 
banking development.

Nyasha and Odhiambo (2015) discovered a favorable connection between 
bank-centered economic growth and financial development in South Africa. Interest-
ingly, no such association was detected between economic growth and market-orient-
ed financial development, regardless of whether the analysis was short or long-term. 
This suggests that South Africa’s actual economic sector expansion is more impacted 
by bank-focused financial development than by market-driven financial mechanisms.

Aligned with Nguyen’s (2022) findings, Puryan (2017) recognized a unilateral 
causal connection from banking sector development to economic growth, a recipro-
cal causal linkage between economic growth and stock market development, and a 
one-sided causal influence from banking sector progression to the stock market. No-
tably, Stock Market Development (smd) showcased a lasting beneficial effect on eco-
nomic growth. Furthermore, Mhadhbi, Terzi & Bouchrika (2019) presented substan-
tiating proof endorsing the causal correlation between economic growth and banking 
sector development across twenty-five nations.

Contrarily, Omoruyi and Osawmonyi’s (2013) research unveiled substantial fac-
tors contributing to economic growth in Nigeria. These encompassed indicators like 
the total assets of deposit money banks relative to Gdp (ba) and the ratio of Private 
Sector Credit to Gdp (psc), both of which exhibited significant positive correlations. 
However, the liquid liability ratio of banks (bll), while statistically significant, re-
vealed a negative coefficient in the regression outcomes.

2.6. Capital Development and Economic Growth

Research on capital market development’s impact on economic growth has yielded 
diverse perspectives. Sulaiman, Adejayan & Ilori (2023) and Alam & Hussein (2019) 
suggest a relationship between the two. Ubesie et al. (2020) found that most variables, 
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except for Labour force, significantly explained capital market behavior in Nigeria’s 
economic growth.

Cynthia et al. (2021) highlighted the significance of listed Securities and the All-
Share Index in relation to Nigeria’s economic growth, both in short and long runs. Ab-
ere et al. (2021) supported these findings, identifying a long-term correlation between 
capital market development and economic growth. Their study emphasized the posi-
tive and significant effects of deal numbers and turnover ratio on Nigeria’s economic 
growth, implying that capital market development can indeed stimulate the country’s 
economic growth.

Anderu (2020) also established a long-term effect of capital market on economic 
growth in Nigeria. Conversely, Angaye & Frank (2020) contradicted these findings, 
showcasing a positive yet insignificant relationship between economic growth and the 
stock market in Nigeria.

Adamu and Mustafa (2023) revealed intriguing insights, indicating that in the long 
run, certain factors like the total value of transactions and all-share index had a neg-
ative influence, while market capitalization and deal numbers had a positive impact 
on economic growth. Nevertheless, Ughulu and Osas (2020) found that market cap-
italization and the all-share index had a positive but insignificant effect on economic 
growth, while the total value of transactions significantly impacted growth positively.

Moreover, Adamu and Mustafa’s (2023) short-term analysis showed positive and 
significant effects of certain factors—such as the all-share index, deal numbers, and 
total transaction value—on economic growth, while market capitalization displayed a 
negative relationship. In conclusion, this study suggests that enhancing Nigeria’s capi-
tal market requires active involvement from the real sector and regulatory authorities. 
Initiatives such as broadening the production foundation, enhancing public aware-
ness, and streamlining entry and listing prerequisites have the potential to cultivate a 
more resilient and inclusive capital market in Nigeria.

3. Methodology Sequence and Data

The Central Bank of Nigeria statistical bulletin provided secondary data on various 
indicators including market capitalization, total value of shares traded, credit to pri-
vate sector, lending rates, broad money supply, per capital income, and gross domestic 
product and were utilized for the study. This data was collected over a span of thir-
ty-four (34) years, from 1987 to 2020.   The study utilized the Autoregressive Distrib-
uted Lags model (ardl) to accomplish its objectives.   This study relies on the classical 
theory of interest rate, which posits that the interest rate is a balance between the 
supply of and demand for money available for investment.   The theory further states 
that interest is the remuneration given in exchange for the act of capital preservation.   
The price of saving, similar to the value of other commodities, is controlled by supply 
of  and the demand for saves. Businesses are the primary source of demand for capital.   
Some individuals borrow money for the sake of consumption, litigation, or religious 
and social rites.   According to the supply side of the classical theory of interest rate, 
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individuals who save from their current income provides the money that is utilized to 
purchase capital goods.   By deferring the consumption of a portion of their income, 
individuals’ free up resources for the sake of production.   Savings entail the act of pa-
tiently deferring present consumption for the purpose of future financial gratification. 

The equilibrium between savings and investment is achieved through the mecha-
nism of interest rate.   When the savings exceed the investment amount, the interest 
rate will decrease, which will discourage people from saving and encourage them to 
invest instead.   This trend persists until a state of equilibrium is reached between sav-
ings and investment.   Similarly, When the investment level exceeds the savings level, 
the interest rate increases in order to discourage investment and promote saves until a 
balance is achieved between savings and investment.   In the classical system, the rate 
of interest is considered to be the equilibrium factor that balances savings and invest-
ment.   According to George-Anokwuru (2017), an increase in interest rates positively 
impacts the overall level of economic activity.   Therefore, the interest rate is the value 
incurred for borrowing money. 

3.1. Model Specification 

From the review of literature and particularly the classical theory of interest rate, 
where interest rate is assumed to serve as a vehicle for financial intermediation for 
economic growth in any economy. Therefore, the model is re-modified and stated as:

GDP= f (cps, bms, lr, mcGdp, nts)....................................................................(1)

GDP= β0 + β1CPSt1 + β2BMSt2 + β3LRt3 + β4MCGDPt4 + β5NTSt5........................(2)

Econometrically, it can be written thus:

GDP= β0 + β1CPSt1 + β2BMSt2 + β3LRt3 + β4MCGDPt4 + β5NTSt5 +μt…..........…(3)

The model can be transformed into ARDL-ECM form as:

∆GDPt=b0+b1∆lnGDPt-1+b2∆lnGDPt-2+b3∆CPSt-1+b4∆CPSt-2+b5∆lnBMSt-1+

b6∆lnBMSt-2+b7∆lnLRt-1+b8∆lnLRt-2+b9∆lnMCGDPt-1+b10∆lnMCGDPt-2+

b11NTSt-1+b10NTSt-2+b19ECMt-1+μt……..................................................................(4)
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Where:
GDP= Growth Rate of Gross Domestic Product
BMV= Broad Money (M2, Supply to nominal Gdp)
MSD= Money Stock Diversification (Proxy with the ratio of demand deposits
to the narrow money stock)
CPS= Credit to Private Sector (Proxy with the ratio of credit to private sector 
to GDP)
MCGDP= Market Capitalization (Proxy with the ratio of listed shares to GDP)
LR= Lending Rates
NTS= Total share volume to GDP)
β1, β2 , β3, β4 and β5 = Slope coefficient

3.2. Specification of Model Two

The second model was used to analyze the impact of financial intermediation on eco-
nomic growth using per capital income as a proxy for economic growth in Nigeria. The 
model is specified as:

PCI= f (CPS, BMS, LR, MCGDP, NTS)...................................................................(5)

The model can be transformed into ARDL-ECM form as:

∆PCIt=b0+b1∆lnPCIt-1+b2∆lnPCIt-2+b3∆CPSt-1+b4∆CPSt-2+b5∆lnBMSt-1+

b6∆lnBMSt-2+b7∆lnLRt-1+b8∆lnLRt-2+b9∆lnMCGDPt-1+b10∆lnMCGDPt-2+

b11NTSt-1+b12NTSt-2+ b19ECMt-1+μt.........................................................................(8)

Where:
PCI= Per Capital Income
While others as explained earlier 

4. Empirical Interpretation and Discussion

This section proceeds with preliminary analysis which comprises with basic tests and 
regression. 
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Table 1
Result of Unit Root (Stationarity) Test

Variables 
Augmented 
dickey-fuller 

(adf)

5%
Critical level

Philip-Perron
(pp)

5% critical 
level

Order of integration

adf pp

GDP -12.03872 -3.464865 -6.256851 -3.463547 I(1) I(1)

PCI -5.669668 -3.463547 -5.732580 -2.895924 I(1) I(1)

CPS -4.083723 -3.568379 -4.914650 -3.465548 I(0) I(0)

BMS -4.296729 --3.568379 -6.474873 -3.464198 I(1) I(1)

LR -9.201746 -3.567527 -11.86949 -3.464198 I(1) I(1)

MCGDP -7.726372 -3.574244 -8.269390 -3.574244 I(1) I(1)

NTS -4.074398 -3.574244 -3.890418 -3.221728 I(0) I(0)

Source: Author’s computation (2023) 

Applying ordinary least squares (ols) to non-stationary series results in errone-
ous regression outcomes. Consequently, it is crucial to conduct a unit root test in 
order to assess the level of integration of the series and prevent misleading regression. 
Regression becomes spurious when both the dependent and independent variable(s) 
lack stationarity at the level. A false regression typically exhibits a notably high R2 
value, t statistics that seemingly yield significant estimates, but the outcomes may lack 
intuitive sense. This is due to the lack of consistency in the ols estimates, which con-
sequently invalidates the tests of statistical inference. In order to address the previ-
ously discussed issues, this study employed the Augmented Dickey Fuller (adf) and 
Philips-Perron unit root tests. The findings of these tests are provided in table 1 above. 
The Augmented Dickey Fuller test and Philips-Perron test indicates that both cps and 
nts exhibit stationarity at their respective levels while others are stationary at first 
difference. The resulting outcome is provided below. 



89 

Modelling the nexus between financial intermediation and economic growth in Nigeria  
Kolawole, Abdulmumin, Babaita, Adejare, Osunkunle & Adegboyega 

Table 2
Cointegration Test (Bound Testing Approach)

Model 
Specification

Dependent Variable 
(gdp)

F-Statistics

Bound cv 
(10%)

Bound cv  
(5%)

Bound cv  
(1%)

1(0) 1(1) 1(0) 1(1) 1(0) 1(1)

2.03 3.13 2.32 3.5 2.96 4.26

Adjusted R2 .319270

aic 5.319270 

sc 5.418140

Model 2: Dependent Variable: pci

Adjusted R2 5.596422

aic 6.391757

sc 5.064171

Source: Author’s computation (2023)

In order to prevent biased restriction in lag selection, the study employed the 
modified R2, Akaike Information Criterion (aic), and Schwarz Criterion (sc) while 
imposing a maximum lag duration of four during the test. The selection of these three 
lag criteria is warranted as only an adequate selection would accurately identify the 
genuine dynamics of the models. In this study, the decision rule is to reject the null 
hypothesis if the F-statistics of the test exceeds the Critical Value of the upper bound 
at a given level of significance, which is 5%. Conversely, the null hypothesis is not 
rejected if the F-statistic is smaller than the Critical Value of the lower bound. If the 
F-statistic is inside the range defined by the upper and lower bounds, the test results
are inconclusive.

The test results show that the F-statistics for the Gdp model are 5.319270 for ad-
justed R2 and aic, and 5.418140 for SC. The Critical Values for the upper bound 
are 3.5. The test results show that the F-statistics of the pci model for adjusted R2 is 
5.596422, and the aic is 6.391757. Additionally, the F-statistics of the pci model for 
sc is 5.064171, with Critical Values of the upper bound set at 3.5. This indicates that 
the F-statistic of each model surpasses the Critical Value of the Upper Bound in all 
models. This indicates the refusal of the null hypothesis. Therefore, the test demon-
strates that there is cointegration in all of the models. Essentially, the ardl bound 
test of cointegration demonstrates that there is a stable and balanced relationship 
between the variables in all of the models over a long period of time. Consequently, 
the autoregressive distributed lags (ardl) method is employed to simulate long-term 
relationships. 
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Table 3
Estimates of Error Correction Model Results

Model Specification
Dependent Variable (GDP)

AIC
Coefficient Variable
(Standard Error)

Adjusted R2

Coefficient Variable
(Standard Error)

SC
Coefficient Variable
(Standard Error)

D(CPS)
-0.000150
(0.000214)

-0.000150 
(0.000214)

-0.000199
(0.000219)

D(BMS)
0.083017
(0.062567)

0.083017
(0.062567)

-0.000605 
(0.020528)

D(LR)
-0.142139
(0.031931)***

-0.142139
(0.031931)***

-0.151608 
(0.032306)***

D(MCGDP)
0.030842
(0.041243)

0.030842
(0.041243)

0.047067 
(0.018860)

D(NTS)
1.628960
(0.306687)***

1.628960
(0.306687)***

-1.691325
(0.313219)***

CointEq(-1)
-1.001395
(0.015887)***

-1.001395
(0.015887)***

-0.999538
(0.016301)***

Model 2: Dependent Variable (PCI)

D(CPS)
-0.000254
(0.000357)

-0.000362
(0.000395)

-0.000311
(0.000361)

D(BMS)
0.197070
(0.103538)*

0.173519
(0.111640)

0.207378
(0.104979)*

D(LR)
-0.251603
(0.063532)***

-0.247686
(0.078515)**

-0.310165
(0.055429)***

D(MCGDP)
0.060017
(0.067821)

-0.083349
(0.074878)

-0.069301
(0.068671)

D(NTS)
1.535726
(0.463021)**

1.489269
(0.513907)*

1.806061
(0.444804)***

CointEq(-1)
-0.801686
(0.101276)***

-0.795637
(0.124722)***

-0.981099
(0.018654)***

Source: Author’s Computation, 2023.
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 denotes 1%, 5% , 10% level of 

significance respectively.

As indicated in Table 3, the error correction term (CointEq(-1)) for both models 
(Gdp and Gni) are negative and significant at 1% given the P-value shown in paren-



91 

Modelling the nexus between financial intermediation and economic growth in Nigeria  
Kolawole, Abdulmumin, Babaita, Adejare, Osunkunle & Adegboyega 

thesis which indicate that the residuals are not serially correlated and that there is no 
problem of heteroskedasticity in the model selected.

Table 4
Estimated Results of Long Run Relationship

INDEPENDENT VARIABLES
Model 1: 
Dependent Variable = gdp (aic)

Model 2: 
Dependent Variable = pci (aic)

CPS
0.0121150 0.002216

(0.000213) *** (0.000442) ***

BMS
3.1251171 -0.008476

(1.220364)*** (0.043187)

LR
-0.141942 -0.313843

(0.032206)*** (0.069723)***

MCGDP
0.054230 0.095095

(0.018800)** (0.039539)**

NTS
1.626692 1.915620

(0.308929)*** (0.553665)***

C
56.360681 95.725950

(6.376332)*** (11.903499)***

Source: Author’s Computation, 2023.
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 denotes 1%, 5% , 10% level of 

significance respectively.

Credit to the private sector, broad money supply, lending rates, market capitaliza-
tion and total share volume were used as independent variables while growth rate of 
gross domestic product was used as dependent variable in this study. It was shown that 
there are several factors that significantly impact Gdp, including private sector credit, 
money supply, lending rates, market capitalization, and total share volume. Half of the 
coefficient must be greater than the standard errors for a variable to be considered 
significant. There coefficient values are 0.0121150 for private sector credit, 3.1251171 
for money supply, lending rates is 0.141942, for market capitalization is 0.054230 and 
1.626692 for total share volume; the corresponding standard errors are 0.000213, 
1.220364, 0.032206, 0.018800 and 0.308929. We can infer that private sector credit, 
money supply, lending rates, market capitalization, and total share volume significant-
ly affect Gdp’s growth rate as half of the variables’ coefficients are greater than their 
standard errors. But it was out that every single indicator had a positive relationship 
with Gdp growth rate, with the exception of lending rates. Gdp growth rate will rise by 
0.0121150 if lending to the private sector is increased by one unit. Additionally, there 
will be 3.1251171, 0.054230 and 1.626692 rise in Gdp growth rate for every one unit 
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growth in money supply, market capitalization and total share volume, respectively. 
The Gdp growth rate will fall by 0.141942 if the lending rate is raised by one unit.

The effect of financial development on per capita income was further investigat-
ed in this study. It was shown that there are several factors that significantly impact 
per capita income, including private sector credit, lending rates, market capitaliza-
tion, and total share volume. Half of the coefficient must be greater than the stan-
dard errors for a variable to be considered significant. There coefficient values are 
0.002216 for private sector credit, 0.313843 for lending rates, 0.095095 for market 
capitalization, and 1.915620 for total share volume; the corresponding standard er-
rors are 0.000442, 0.069723, 0.039539, and 0.553665. We can infer that private sector 
credit, lending rates, market capitalization, and total share volume significantly affect 
per capita income as half of the variables’ coefficients are greater than their standard 
errors. But it was out that every single indicator had a positive relationship with per 
capita income, with the exception of broad money supply and lending rates. Per capita 
income will rise by 0.002216 if lending to the private sector is increased by one unit. 
Additionally, there will be a 0.03953 and 0.553665) rise in per capita income for every 
one unit growth in market capitalization and total share volume, respectively. The 
per-capita income will fall by 0.069723 if the lending rate is raised by one unit.

This work is in agreement with previous studies done by Kolawole (2020), Aye 
(2015), Torruam, Chiawa, and Abur (2013), and Nzotta (2009). It is also consistent 
with what is known as the Classical Theory of Interest Rate, which states that interest 
rates, along with the efficiency of financial sector and people’s investing habits, deter-
mine the rate of economic growth.

Table 5
Result of Diagnostic Test for all the Models 

Models 
Breusch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity Test: Breusch-Godfrey Serial Correlation lm Test

F-statistic P- value F-statistic P-value

gdp model 5.127753 0.0000 0.238353 0.7886

pci model 3.326377 0.0010 0.270703 0.7636

Source: Author’s computation, (2023) 

Each model underwent testing for heteroscedasticity and serial correlation. The 
absence of heteroscedasticity is the null hypothesis.  When the F-statistics test’s p-val-
ue is less than a certain level of significance, usually 5%, the null hypothesis is rejected. 
However, the analysis shows that there is no heteroscedasticity in the models because 
all of the P-values are more than 5%. Hence, the null hypothesis is not rejected. 
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The Breusch-Godfrey Serial Correlation lm test was also used for the correla-
tion analysis. Nonetheless, in a serial correlation test, the absence of serial correla-
tion is taken as the null hypothesis. Test F-statistics were found to be as follows:  
Gdp= 0.238353 and pci= 0.270703. We may conclude that none of the models have a 
serial connection because the probability values of the F-statistics are greater than the 
5% significance level. So, there is no serial correlation (autocorrelation) or heterosce-
dasticity in any of the model results.

Figure 1
Plot of cumulative sum of recursive residuals for Gdp model 
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Figure 2
Plot of cumulative sum of recursive residuals for pci model 
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In order to determine if the long run coefficients were stable, the study moved 
on to cusum testing. Figure 1 shows the findings for model 1’s cumulative sum of re-
cursive residuals test, whereas Figure 2 shows the results for model 2. At the 5% level 
of importance, it is expected that the cumulative will remain inside the two critical 
lines to guarantee stability. Another problem is that things are not stable enough. The 
cusum plots are shown to be contained inside the two critical intervals. Therefore, it 
follows that the Gdp and pci model parameters are stable.

5. Conclusion and Policy Recommendations

In conclusion, the study found a substantial relationship between financial interme-
diation and economic growth in Nigeria. The study suggests that bank management 
should be incentivized to use strategies that enhance the effective distribution of fi-
nancial services to promote economic development in Nigeria. Similarly, the Nigerian 
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government should make efforts to stabilize its capital market by implementing com-
petitive market policies. Enhancing domestic investment production will enhance the 
competitiveness of local enterprises. The Securities and Exchange Commission should 
also enact rules and initiatives designed to restore customers’ confidence, trust, and 
loyalty, resulting in a positive impact on market capitalization. Deposit money banks 
should establish mechanisms to educate and support individuals living in rural areas, 
who are financially disadvantaged or excluded, in accessing financial services. This 
will encourage them to seek financial assistance for potential investment opportuni-
ties and other financial requirements.   It is advisable to establish a robust policy to 
reduce the disparity between lending and deposit interest rates, as well as the total 
profitability of banks.
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El objetivo de la investigación cien-
tífica es la publicación; los profesio-
nales de ciencia, cuando se inician 
como estudiantes graduados, no son 
juzgados principalmente por su habi-
lidad en los trabajos de laboratorio, 
ni por su conocimiento innato de te-
mas científicos amplios o restringi-
dos, 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, D. 
C.: Organización Panamericana de la Salud.
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español, inglés o portugués. Deberán estar en formato Word (Office) o Pages (Mac).
• Márgenes de la página: superior e inferior 3cm. y derecho e izquierdo

2.5cm.
• Tipografía: Times New Roman o Calibri (incluye cuadros y gráficas), 12

puntos general (texto, secciones, subsecciones, etc.), 11 puntos cuadros,
gráficas y bibliografía, 10 puntos las notas al pie en texto, cuadros y gráfi-
cas. Interlineado de 1.5.

• Numeración: los trabajos deberán numerarse en negritas al centro, en Ti-
mes New Roman o Calibri 10 puntos.

• Párrafos: el primer párrafo posterior a un título no presentará ningún tipo
de sangría, el resto deberá tener una sangría de 1.25cm sólo en la primera
línea. Todos los párrafos deberán tener un interlineado de 1.5, estar justifi-
cados y sin dejar líneas en blanco entre ellos (no debe haber doble espacio
entre párrafos), sólo cuando siga un nuevo apartado.

• Secciones y subsecciones: cada sección deberá ir numerada con números
arábigos, en negritas y con minúsculas (por ejemplo: 2. Economía Interna-
cional), las subsecciones deberán estar en negritas precedidas del número
que les corresponda (2.1 Exportaciones), puede haber un tercer nivel que
sería en negritas y redondas (2.1.1 Exportaciones Agroalimentarias de
México). En todos los casos, los títulos van separados del párrafo anterior
y del que le precede.

Tablas, cuadros, gráficos y fotografías: deben estar integradas en el cuerpo del 
texto y además se entregarán por separado en archivos independientes.

 Ĕ Las tablas deberán ser editables, en un documento Word (.doc o docx).
 Ĕ Las imágenes o ilustraciones deberán entregarse en archivos inde-

pendientes.
• Citas: toda cita textual deberá acompañarse de su referencia correspon-

diente colocada al final y entre paréntesis. Deben aparecer intercaladas en-
tre comillas en el párrafo si tienen menos de 40 palabras, de 40 palabras en
adelante se pondrán, dejando un espacio en párrafo aparte, con una san-
gría izquierda de 1.25cm., sin comillas y con interlineado doble. En ambos
casos se deberá poner entre paréntesis al final de la cita, nombre del autor,
año de publicación y número de página(s), por ejemplo: (García, 1995:
34-36). Si se cita sólo el autor, deberá ponerse primer apellido y, entre pa-
réntesis, año de la publicación, Peniche (2001), si son varios autores entre
paréntesis será de la forma: (Pérez, 2007; Romero, 2001; García, 1997).



• Referencias: éstas serán presentadas en orden alfabético, con letra Cali-
bri de 11 puntos, con sangría francesa de 1.25cm, en formato APA sépti-
ma edición, al final del trabajo, en hoja nueva.

• Anexos: de ser requeridos, se pueden poner al final, antes de las referencias.
6. En todos los casos, el autor deberá entregar el trabajo original con lo ya especi-

ficado, y una copia sin incluir datos personales de autoría, para proceder a la 
dictaminación doble ciego.

7. Entregar la carta de declaración de originalidad y no postulación simultánea
debidamente firmada junto con el manuscrito, por los medios antes mencio-
nados. La carta de declaración de originalidad y no postulación simultánea 
indicará que el artículo sometido a evaluación es inédito, producto de los 
trabajos de investigación científica, teórica o empírica. Los manuscritos en 
proceso de evaluación y, aquéllos aceptados o publicados no podrán ser some-
tidos a otros procesos de evaluación. Los trabajos que se publiquen en la revista 
deben ser inéditos y no haber sido publicados en otras revistas ni por otros 
medios. Para este punto el autor(es) de los trabajos, deberán enviar (al correo 
expresioneconomica@cucea.udg.mx. El vínculo a la carta para descargarla se 
puede ver en el área información para autores en http://expresioneconomica.
cucea.udg.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS AUTORES

1. Los artículos que sometan los autores para su posible publicación en Expresión
Económica, deben ser el producto de un trabajo original de investigación cien-
tífica novedosa y apegados a la ética de publicación (carta de declaración de 
originalidad y no postulación simultánea).

2. Es responsabilidad de los autores que los manuscritos sometidos a revisión no
hayan sido publicados ni sometidos a evaluación en otra publicación. Las 
características de un trabajo previamente publicado son los siguientes:
A. Cuando el texto completo haya sido publicado por cualquier medio físico

o electrónico en cualquier idioma.
B. Cuando varios párrafos de manuscritos previamente publicados por al

menos uno de los coautores formen parte del texto enviado a la revista.
C. Cuando el manuscrito enviado a la revista ya ha sido publicado previa-

mente como parte de las memorias en extenso de algún congreso o even-
to académico.

3. Deberán citar adecuadamente los artículos y documentos mencionados, así
como proporcionar las referencias completas incluyendo el doi de las mismas, 
con formato APA en su más reciente versión disponible. Las citas a trabajos 
publicados se realizan cuando el autor ha tomado las ideas de otros autores 
para fundamentar su investigación.

4. Los trabajos presentados a Expresión Económica, serán sometidos a revisión
por software antiplagio, en caso de encontrar PLAGIO, será RECHAZADO 
de inmediato. Esta decisión es inapelable.



5. El autor será responsable de cualquier litigio o reclamación relacionados con los
derechos de la propiedad intelectual, exonerando a los editores de la Revista.

6. Los autores pueden retirar su trabajo, si así conviene a sus intereses, duran-
te el proceso de revisión. Una vez aprobado para publicación NO PODRÁ 
RETIRARSE.

7. Los artículos aprobados se van programando en los números de Expresión Eco-
nómica conforme al orden de llegada.

8. El autor(es) recibirá(n) su dictamen de evaluación en el formato correspondiente
en un máximo de 90 días desde que se le notificó que ha sido sometido a dic-
tamen de doble ciego (evaluación por pares). En caso de existir un EMPATE 
en la decisión de ambos árbitros, se nombrará un tercero que dará el voto 
definitivo. Esta decisión será inapelable.

9. El autor (es) tendrá un tiempo de 15 días para contestar y remitir las correc-
ciones a las observaciones hechas por los árbitros. En caso de requerir más 
tiempo, deberá notificarlo por correo electrónico a la Coordinación junto con 
los argumentos para necesitarlo. Si no estuviera(n) de acuerdo con las obser-
vaciones, deberá(n) de remitir a la Coordinación un escrito en formato libre 
en el cual argumente de manera respetuosa y científica las razones para 
hacerlo. El Comité Editorial y Científico o el director de la revista, después de 
analizar los argumentos manifestados en el escrito determinarán la decisión 
de cómo proceder, si se publica o no. Esta decisión será inapelable.

10. Aquellos autores que consideren que su currículum y experiencia en un área de
especialidad es de calidad y prestigio, pueden remitir su CV a la Coordinación
para que sean considerados por el Comité Editorial y Científico para ser en el 
futuro árbitros de revisión por pares.

NORMAS ÉTICAS

• Es responsabilidad de los autores declarar la originalidad de su artículo. Si
el contenido enviado a Expresión Económica no es de su propiedad, es su
responsabilidad asegurarse de contar con la autorización para su uso y su
correcta citación.

• Los artículos enviados a Expresión Económica deben contener las refe-
rencias suficientes para citar y replicar su contenido; de la misma manera,
los autores deben asegurarse de entregar los datos y referencias detallados
para uso y citación en otras publicaciones; de no ser así, el autor deberá
explicar las razones por las cuales no se puede proporcionar dicha infor-
mación.

• Con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas, cada artículo enviado a
Expresión Económica será sometido a la prueba de plagio en el software
Ithenticate, en el entendido de que, si se encontrase plagio, el artículo será
rechazado.



• Expresión Económica no hace cargos por envío, procesamiento de artícu-
los, embargo o ningún otro tipo de APC (Article Processing Charges).

EXPRESIÓN ECONÓMICA se rige por la NORMATIVIDAD, el código de ÉTICA y el 
código de CONDUCTA de la Universidad de Guadalajara.

• Se espera que los autores pertenecientes a la Universidad de Guadalajara 
se rijan por los mismos códigos y normatividad.

La política de acceso abierto de la revista se garantiza mediante la pu-
blicación de los contenidos a texto completo, a través de la plataforma 
OJS, de los artículos que hayan aprobado el proceso de estricto arbitraje. 
EXPRESIÓN ECONÓMICA no hace ningún cobro por cargos de envío, 
procesamiento, edición y publicación de archivos. APC (Article Processing 
Charges). Estamos comprometidos con el libre procesamiento y publica-
ción de artículos científicos. Por lo cual nos encontramos como parte de 
DOAJ (Directory of Open Access Journals).





Lista de comprobación de envíos

Antes de iniciar con el proceso de envío, todos los autores están obligados a verificar 
que su manuscrito cumpla con todos los requisitos mencionados en los lineamientos 
editoriales. Se devolverán aquellos que no cumplan con los requisitos.

1.- Los artículos enviados deberán estar escritos en español, inglés 
o portugués

2.- El archivo de envío está en formato Microsoft Word o Pages (mac).

3.- El manuscrito sigue la siguiente estructura:
a. resumen
b. palabras clave
c. códiGos jel (journal of economics literature).
d. abstract (en idioma inGlÉs).
e. palabras clave en inGlÉs
f. introducción
G. metodoloGía
h. conclusiones
i. anexos (si se necesitan)
j. referencias o biblioGrafía en formato apa 7

4.- El envío es inédito y no está siendo postulado para publicación 
simultánea en otras revistas u órganos editoriales.

5.- El autor es responsable de cualquier reclamo por derechos de 
propiedad intelectual, exonerando a los editores de la revista.

6.- Llenar la carta de declaración de originalidad y no postulación
simultánea que esté debidamente firmada y entregarla junto con 
el manuscrito.



Lineamientos para suplementos

Todas las obras deberán ser originales, inéditas y de su total autoría. Esta sección 
pretende complementar el análisis económico con la apertura a diversas formas de 
escritura creativa. Por ejemplo:

 Ŝ Reportes, ensayos, narrativas, cuentos, microcuentos, novelas, me-
morias, guiones, entre otras. 

• Los manuscritos no serán sometidos al arbitraje de doble ciego, serán evalua-
dos bajo los criterios del equipo editorial:

 Ŝ Extensión máxima de 10 páginas.
 Ŝ Buena sintáxis.
 Ŝ Que tenga relación con el tema de la economía o sus disciplinas afi-

nes.
 Ŝ El dominio de técnicas narrativas.

• Deberá enviarse la carta de declaración de originalidad y no postulación si-
multánea, debidamente firmada junto con el manuscrito.

 Ŝ Esto implica no haber sido premiados en otro concurso, ni hallarse 
pendientes del fallo en cualquier otra convocatoria.

• Consideraciones de formato: tipografía Times New Román; 12 puntos ge-
neral; en caso de contener cualquier otro anexo, las características serán las
siguientes:

 Ŝ Notas al pie de página y encabezados de cuadros, gráficas, etc., (10 
puntos).

 Ŝ Bibliografía (11 puntos); en formato APA 7.
 Ŝ Interlineado 1.5.

• Nombre, ciudad, país.
• Archivo en formato Word.

En caso de que algún aspecto no esté estipulado en este apartado, se podrán comuni-
car al correo: expresioneconomica@cucea.udg.mx para cualquier aclaración.



Aviso de privacidad

La Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG), con domicilio en Avenida 
Juárez 976, colonia Centro, código postal 44100, en Guadalajara, Jalisco, hace de su 
conocimiento que se considerará como información confidencial aquella que se en-
cuentre contemplada en los artículos 3, fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM; 21 
de la LTAIPEJM; Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de 
los Lineamientos de Clasificación; Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y 
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos de Protección, así como aquellos datos 
de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurí-
dicas, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente 
utilizados para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y 
atribuciones establecidas en los artículos 1, 5 y 6 de la Ley Orgánica, así como 2 y 3 del 
Estatuto General, ambas legislaciones de la UdeG, de igual forma, para la prestación 
de los servicios que la misma ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de la 
entidad universitaria correspondiente y estarán a resguardo y protección de la misma.

Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en la siguiente página 
web: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral
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