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L as Relaciones Internacionales se encuentran en un momento de cambios 
y de diversos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman 
constantemente, propiciando el surgimiento de nuevos problemas y 

nuevas formas de percibir la realidad internacional. Siendo éstas, en el marco de 
las ciencias sociales, las que han tenido que enfrentar nuevos y mayores refe-
rentes en su objeto de estudio. En este sentido, la nueva realidad internacional 
debe examinarse también a través del instrumental estadístico, matemático y 
económico que permita comprender, analizar y explicar mediante la investi-
gación cuantitativa el comportamiento de eventos políticos, sociales y econó-
micos nacionales y mundiales. 

Para ello es importante sumar al análisis internacional la elección de varia-
bles que correspondan al marco referencial, para determinar entonces las 
técnicas de medición e interpretación cualitativa. La investigación de lo interna-
cional basada en métodos cuantitativos multivariantes busca sistematizar datos 
para explicar, examinar y describir la problemática internacional y proponer 
soluciones, con base en la evidencia empírica numérica, para fortalecer incluso 
el uso de abstracciones y categorías teóricas.

Así, para la internacionalista, el acercamiento a su objeto de estudio, la 
realidad internacional, requiere de la utilización dinámica y complementaria de 
marcos teóricos sólidos, pero también del manejo y entendimiento de índices, 
datos y estadísticas. El uso y pertinencia de cada uno de ellos y el peso que 
tendrán en los análisis estará determinado por la viabilidad y característica del 
propio objeto de estudio. De ahí que la enseñanza de métodos cuantitativos 
multivariantes se convierta hoy en día en uno de los aspectos a reforzar en la 
formación académica de los internacionalistas.

Con la enseñanza y aprendizaje de métodos estadísticos, matemáticos y 
económicos, la estudiante y el estudiante de Relaciones Internacionales obten-
drá un conocimiento del instrumental cuantitativo para entender, interpretar y 
construir bases de datos, indicadores, índices e incluso elaborar proyecciones en 
torno a temas sociales, políticos y económicos nacionales e internacionales y así 
desarrollar nuevas fortalezas cognitivas y de investigación al aprender métodos 
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cuantitativos multivariantes para examinar, con base en el carácter matemático, 
el entorno de las relaciones internacionales. 

Por lo que, el estudiantado de Relaciones Internacionales debe conocer y 
manejar el instrumental que ofrecen los métodos cuantitativos multivariantes 
para realizar investigaciones y análisis para un mejor estudio, observación e 
interpretación numérica de la realidad internacional. Con ello, el estudiantado 
mejorará sus capacidades y competencias profesionalizantes al desarrollar habi-
lidades instrumentales económico-matemático en las relaciones internacio-
nales.

Al respecto, en nuestro país existen 83 instituciones de educación superior 
que imparten licenciatura en Relaciones Internacionales, no obstante, se carece 
de material didáctico para la instrucción de métodos cuantitativos multiva-
riables. Por lo que la licenciatura en Relaciones Internacionales que se imparte 
en la FCPyS-UNAM debe fortalecer la enseñanza de métodos cuantitativos mul-
tivariantes para que el estudiantado de esta licenciatura aprenda, mediante el 
carácter matemático, estadístico y económicos, técnicas cuantitativas para ge-
nerarle nuevas habilidades y capacidades en su formación numérica generán-
dole más y mejores competencias académicas y profesionales. Cumpliendo así 
con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM.

Sobre este tenor, la Dirección General de Apoyo al Personal Académico 
(DGAPA) de la UNAM aprobó el proyecto PAPIME “Elaboración de materiales de 
métodos cuantitativos multivariantes para mejorar la enseñanza en las asignaturas 
economía política internacional, economía internacional, finanzas internacionales, 
negocios internacionales y comercio exterior de la licenciatura en Relaciones Inter-
nacionales” (clave PE304222).

Al desarrollar materiales didácticos en torno al Análisis cuantitativo de la 
Economía Internacional, los objetivos de esta obra con:

A. Fortalecer la enseñanza cuantitativa en Relaciones Internacionales a 
través de métodos multivariables.

B. Mejorar la instrucción de métodos cuantitativos mediante estudios de 
casos selectos de la Economía Internacional.

C. Brindar al docente nuevo instrumental de los métodos multivariantes 
para el análisis cuantitativo de la Economía Internacional.

D. Reforzar el aprendizaje numérico del estudiantado en el manejo de los 
métodos cuantitativos multivariantes para analizar y explicar even-    
tos sociales, culturales, políticos y económicos de la nueva realidad 
métrica internacional.

E. Con la enseñanza de los métodos cuantitativos multivariantes, fortale-
cer el conocimiento matemático, estadístico y económico del estu-
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diantado para generarle nuevas capacidades, habilidades y competen-
cias en su desarrollo académico y profesional.

Este libro consta de siete apartados. En el primero, José Ignacio Martínez 
Cortés se explica la utilización de las variables dentro del método científico con-
tribuye a la utilización de la medición dentro del análisis aplicado a la realidad. 
En ese sentido, la medición y la estadística representan ser herramientas muy 
importantes para la construcción de índices e indicadores a partir del uso de 
distintos tipos de variables. La investigación de lo internacional basada en méto-
dos estadísticos multivariantes busca a través de ello sistematizar datos para 
que sirvan de base a las descripciones y explicaciones de los fenómenos inter-
nacionales.

En el segundo apartado, Esmeralda García Ladrón de Guevara analiza la 
lógica del Machine Learning y su potencial para la disciplina de Relaciones In-
ternacionales donde plantea la importancia de la información en la investiga-
ción social y cómo ha impactado la digitalización, para posteriormente abordar 
la herramienta de Machine Learning y los pilares en los que descansa su funcio-
namiento. A través de ellos valida el papel de la comprensión de datos a través  
del aprendizaje computarizado, determinaremos mecanismos de predicción de 
comportamientos, señalaremos herramientas de toma de decisiones en función 
de eficiencias y evaluaremos resultados a través de la inferencia causa. 

Por su parte, Samuel Ortiz Velásquez, Diana Hernández Portilla y María 
Isabel Reyes Hernández exploran desde la óptica teórica y empírica la relación 
inversión extranjera directa (IED) y productividad del trabajo. Para lo cual se 
presenta a nivel conceptual los diferentes canales de transmisión que posibilitan 
la potencial transferencia de tecnología y conocimiento a través de la IED. Poste-
riormente se ofrece una revisión de bibliografía empírica sobre el desarrollo 
asistido a través de inversión directa. 

En el cuarto apartado, Ma. del Carmen Alcalá Álvarez, Luciano De La 
Rosa Gutiérrez y Verónica Guadalupe De La O Burrola explican un análisis 
contextual sobre las remesas y su importancia en la economía mexicana. Pos-
teriormente, se plantean los aspectos metodológicos para el estudio de las 
remesas mediante el uso del modelo de regresión lineal múltiple.

En el quinto apartado Susana Corona subraya que la ciencia de datos es hoy 
en día la herramienta fundamental para la explotación de la generación de cono-
cimiento. Entre los objetivos que persigue se encuentra la búsqueda de modelos 
que describen patrones y comportamientos a partir de los datos con el fin de 
tomar decisiones o hacer predicciones. En la ciencia de datos se aplican diversas 
disciplinas que permiten obtener conocimiento a partir de grandes volúme-   
nes de datos tales como la computación, las matemáticas y la estadística, y el 
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conocimiento de diversas áreas del negocio como las finanzas, los costos, los 
clientes, los recursos humanos, entre otros.

En el penúltimo apartado, Miguel Ángel Camacho Duarte explica que el 
Brexit es usualmente abordado en términos macroeconómicos, por ello, este 
artículo tiene el objetivo de medir el impacto en la cotidianeidad de los britá-
nicos a través de una serie de indicadores y variables.  Por medio de la confianza 
del consumidor es posible identificar cómo los eventos de la política internacio-
nal tienen incidencia en la vida social. Asimismo, algunos indicadores permiten 
observar cómo la percepción económica de las personas repercute en la macro-
economía. 

Finalmente, Sergio Trejo Hernández analiza la inflación y los efectos ne-
gativos que acarrea en la economía, entre ellos la pérdida del poder de la moneda 
y el poder adquisitivo de las personas.  También describe como ha sido el proceso 
de la implementación de la política monetaria por parte de la banca central en 
México y analiza el impacto de la tasa de interés sobre diferentes variables eco-
nómicas, consecuencias que trascienden en el desempeño económico de nues-
tro país.
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Palabras clave: Medición multivariante, habilidades cuantitativas, 
capacidades numéricas, cálculo matemático, conocimiento económico,    
análisis estadístico, método cuantitativo, Relaciones Internacionales.

Presentación

L as Relaciones Internacionales se encuentran en un momento de cambios 
y de diversos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman 
constantemente, propiciando el surgimiento de nuevos problemas y 

nuevas formas de percibir la realidad internacional. Siendo éstas, en el marco de 
las ciencias sociales, las que han tenido que enfrentar nuevos y mayores referen-
tes en su objeto de estudio.

En este sentido, la nueva realidad internacional debe examinarse también a 
través del instrumental estadístico, matemático y económico que permite ana-
lizar y explicar mediante la investigación cuantitativa el comportamiento de 
eventos políticos, sociales y económicos nacionales y mundiales. Para ello es 
importante sumar al análisis cualitativo, la elección de variables que corres-
pondan al marco referencial, para determinar entonces las técnicas de medición 
e interpretación. La investigación de lo internacional basada en métodos esta-
dísticos multivariantes busca a través de ello sistematizar datos para que sirvan 
de base a las descripciones y explicaciones de los fenómenos internacionales. 

Es decir, obtener la evidencia empírica que fortalezca incluso el uso de 
abstracciones y categorías teóricas. Esta sistematización de información coad-
yuva a la realización del análisis cuantitativo y la generación de índices e in-
dicadores, facilita la medición y la comparación internacional, fundamental en 
la coyuntura actual, de muy diversos fenómenos y problemáticas, que dan cuen-
ta de la presencia y participación de los actores internacionales en temas como la 
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cooperación internacional, el intercambio comercial, las finanzas internacio-
nales, el poderío militar, la penetración cultural, entre muchos otros. 

La herramienta cuantitativa para el análisis multivariable de las Relaciones 
Internacionales

Las Relaciones Internacionales se encuentran en un momento de cambios y de 
diversos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman constantemente, 
propiciando el surgimiento de nuevos problemas y nuevas formas de percibir la 
realidad internacional. Siendo éstas, en el marco de las ciencias sociales, las que 
han tenido que enfrentar nuevos y mayores referentes en su objeto de estudio.

Por ello, se debe fortalecerse la enseñanza de métodos cuantitativos y 
reafirmar y consolidar el aprendizaje del estudiante al brindarle nuevas habili-
dades y capacidades métricas que le ayuden a desarrollar un análisis cuantitativo 
para mejorar su conocimiento mediante la instrucción de métodos estadísticos, 
matemáticos y económicos y así cuente con más instrumentos para realizar in-
vestigaciones cuantitativas en las Relaciones Internacionales.

De esta manera, el estudiantado de Relaciones Internacionales debe apren-
der, conocer y manejar el instrumental que ofrecen los métodos estadísticos, 
matemáticos y económicos para realizar investigaciones y análisis cuantitativos 
para un mejor estudio y observación de la realidad internacional. Con la ense-
ñanza de los métodos estadísticos multivariantes, el estudiantado mejorará sus 
capacidades y competencias profesionalizantes en el amplio campo laboral que 
hoy exige habilidades instrumentales económico-matemático en las relaciones 
internacionales para analizar el comportamiento de los métodos cuantitativos 
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para ello es necesario fortalecer la enseñanza de métodos cuantitativos y 
reafirmar y consolidar el aprendizaje del estudiante al brindarle nuevas habi-
lidades y capacidades métricas que le ayuden a desarrollar un análisis cuan-
titativo para mejorar su conocimiento en materias como Economía Política 
Internacional, Economía Internacional, Finanzas Internacionales, Negocios In-
ternacionales, Negocios Internacionales, Negociaciones Internacionales y Co-
mercio Exterior, mediante la instrucción de métodos estadísticos, matemáticos 
y económicos y así cuente con más instrumentos para realizar investigaciones 
cuantitativas en las Relaciones Internacionales. 

De esta forma, el estudiantado de Relaciones Internacionales debe apren-
der, conocer y manejar el instrumental que ofrecen los métodos estadísticos, 
matemáticos y económicos para realizar investigaciones y análisis cuantitativos 
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para un mejor estudio y observación de la realidad internacional. Con la en-
señanza de los métodos estadísticos multivariantes, el estudiantado mejorará 
sus capacidades y competencias profesionalizantes en el amplio campo laboral 
que hoy exige habilidades instrumentales económico-matemático en las relacio-
nes internacionales.

Es incuestionable que el campo internacional se ha transformado en los 
últimos 30 años de manera radical y seguramente irreversible. La incorporación 
de nuevos actores y agentes de toda naturaleza en especial de carácter no guber-
namental, destacando los de cobertura transnacional, ha puesto en entredicho 
la figura del Estado que ya no puede ser visto y analizado como el actor prepon-
derante y único, premisa que fue el sustento de las concepciones tradicionales de 
los estudios internacionales.

Actualmente, el espacio internacional presenta una característica dis-
tintiva, con respecto a otras coyunturas históricas, que es la participación e 
interacción entre numerosos procesos relacionados tanto con la globalización 
como con factores y fenómenos locales, nacionales y regionales. Esto ha traí-    
do como consecuencia la generación de problemas y fenómenos cada vez más 
complejos y heterogéneos que están enmarcadas y producen, al mismo tiempo, 
una nueva y demandante dinámica internacional. Esto presenta fuertes cuestio-
namientos y dudas acerca de la eficiencia y pertinencia de los referentes teóricos 
y metodológicos hasta ahora utilizados para la comprensión de las relaciones 
internacionales.

Así, las Relaciones Internacionales se encuentran en un momento de cam-
bios y de diversos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman constan-
temente, propiciando el surgimiento de nuevos problemas y nuevas formas de 
percibir la realidad internacional. Siendo éstas, en el marco de las ciencias so-
ciales, las que han tenido que enfrentar nuevos y mayores referentes en su 
objeto de estudio. 

Las nuevas problemáticas de la sociedad global y de su estudio implican 
definir un papel estratégico para las ciencias sociales y, en particular, para la 
disciplina que analizan los procesos de cambio social, económico y político a 
escala mundial. Por lo tanto, los estudios en Relaciones Internacionales deben 
aportar conocimientos precisos sobre las nuevas pautas de interacción global e 
internacional, y al mismo tiempo profundizar en su propio proyecto de cons-
trucción científica. Los cuestionamientos teóricos y prácticos en el estudio de las 
Relaciones Internacionales, también, surgen del complejo y confuso entramado 
generado entre lo local, lo regional y lo internacional en todas las áreas, tanto en 
la política y la economía. En este contexto cabe resaltar la importancia de que, 
como ya se mencionó, los estudios internacionales cuenten con un sustento 
cuantitativo, matemático económico y estadístico.
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La investigación científica cuantitativa en Relaciones Internacionales

Desde inicios del siglo XX se han desarrollado distintos métodos para el estudio 
y el debate teórico-conceptual de las ciencias sociales. Dicho desarrollo comenzó 
en las universidades occidentales (británicas y estadounidenses principal-
mente) y fue a partir de los resultados metodológicos obtenidos que se ha 
establecido una perspectiva central de la cual se pretende abordar la disciplina. 
Dentro de los distintos métodos utilizados para el análisis y la obtención de 
conocimiento, ha predominado la utilización de la investigación científica den-
tro de las ciencias sociales y, de la mano, dentro de las Relaciones Internacio-
nales. 

Dentro de la disciplina de Relaciones Internacionales, los diferentes mé-
todos científicos permiten poder analizar la realidad internacional a partir del 
uso de las variables. Pero para ello, es importante considerar que todo trabajo de 
investigación dentro de las Relaciones Internacionales –así como dentro de las 
ciencias sociales– requiere no solo de un conocimiento amplio del fenómeno a 
analizar, sino que también se debe de seguir una estructura básica para poder 
continuar el proceso de investigación científica. Es a partir de lo expuesto por 
Alaminos et al. (2020) que podemos afirmar que la utilización de las variables 
dentro del método científico contribuye a la utilización de la medición dentro del 
análisis aplicado a la realidad. En ese sentido, la medición y la estadística re-
presentan ser herramientas muy importantes para la construcción de índices e 
indicadores a partir del uso de distintos tipos de variables. 

Desde ese periodo se ha desarrollado diferentes métodos de investigación 
para abordar esta disciplina. Los diversos métodos se fueron desarrollando a 
partir de una perspectiva centra para abordar la realidad social internacional. 
Desde 1919, cada vez más especialistas en la disciplina se han enfocado en crear 
herramientas que busquen la compresión, de manera total y parcial, de las Rela-
ciones Internacionales. Para ello, las interrogantes que parten de esta disciplina 
son abordadas a partir de los métodos fundamentales creados para el entendi-
miento de la realidad. Además, con el uso de herramientas de información cen-
tradas en el conocimiento cuantitativo y cualitativo, se han podido verificar 
diversas propuestas teóricas y explicaciones científicas de la realidad interna-
cional (Calduch, s.f.).

La investigación científica representa ser una forma dinámica de poder 
estudiar los fenómenos sociales. Es importante considerar que para la investi-
gación científica centrada en la realidad social se requiere del uso de diferentes 
formas de medición, para ello es indispensable la utilización de datos tanto 
cuantitativos como cualitativos. Estos datos que pueden ser divididos en dos a 
partir de su obtención; en la experimentación y observación a partir de la 
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recopilación de la información existente. La obtención de datos, principalmente 
cuantitativos, dentro del análisis de la realidad social facilita la comprensión del 
objeto de estudio y permite la elaboración de herramientas como tablas, grá-
ficos, matrices, resúmenes descriptivos, medidas, entre otros. Es partir del aná-
lisis de estos que se considera importante el uso de variables, las cuales pueden 
tener un gran impacto que podrían devenir en un proceso de cambio en el fenó-
meno a analizar (Bunge, 1980). 

Dentro del estudio de las Ciencias Sociales, la investigación centrada en la 
utilización de información obtenida a partir del uso de modelos estadístico-
matemáticos, brinda la capacidad de poder analizar datos cualitativos para el 
entendimiento de la realidad social. Estos modelos dan paso a la utilización 
simultánea de muchas variables. El uso de multivariables permite vislumbrar los 
rasgos más importantes del fenómeno, objeto o situación a analizar. Es por ello 
por lo que, mientras más variables se utilicen para entender la realidad social, 
más completo y completo será el análisis. Por ello, para el estudio de diferentes 
fenómenos de las Relaciones Internacionales es fundamental el análisis a partir 
de multivariables (Parra, 1996).

Las variables son entendidas como una unidad de análisis que puede asu-
mir diferentes cambios. Dicha propiedad es susceptible a los cambios coyun-
turales que devienen de la observación y medición del fenómeno, suceso u obje-
to que se analice (Cabrera, 2005). Las variables, a partir de lo expuesto por 
Backhaus et al., (2021) son entendidas como los datos recogidos numérica-
mente de los objetos. Para Backhaus et al. estos suelen ser clasificarse con letras 
como X, Y, Z y expresan características determinadas para los sujetos u objetos 
que analiza. Es por lo que las variables están sujetas directamente a la infor-
mación que brinden los sujetos y objetos a analizar. 

Las variables tienen la capacidad de asumir valores y también de servir 
como una unidad de análisis que a su vez brinda valores (Heath, 2012). El uso de 
las variables dentro de la investigación científica en las ciencias sociales permite 
poder crear y analizar diversos índices e indicadores. Es por ello por lo que po-
demos observar el uso de variables en casos concretos como lo son la cantidad de 
hijos de cierta población, la brecha de género, la participación de las mujeres en 
algún sector en específico, la concentración de la riqueza, el nivel de pobreza, por 
mencionar algunos. 

Dentro del análisis de variables, la utilización de datos es esencial (Becker, 
2018), nos indica que el uso de datos dentro del análisis de multivariables a 
partir de los distintos tipos de datos; datos transversales y datos de series tem-
porales, así como datos observacionales y experimentales. Por un lado, los datos 
transversales se obtienen a partir de la observación durante un punto específico 
en el tiempo o durante un periodo de tiempo extendido. Los datos temporales 
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son aquellos que recopilan datos de manera concurrente, por ejemplo, de ma-
nera semanal, mensual, anual, etc. (Becker, 2018).

Las variables pueden dividirse a partir de distintos niveles (Martínez, 
2016) a partir de su grado de complejidad o de abstracción. En ese sentido, 
establece la existencia de variables tanto simples como variables complejas. 
Indica que una variable simple es aquella que tiene un nivel de complejidad bajo 
o nulo. Por ejemplo, son aquellas utilizadas para obtener la edad o el peso de una 
población específica o de un individuo en particular. A diferencia de estas, las 
variables complejas son aquellas que por ejemplo pueden analizar y conocer el 
nivel de pobreza de una ciudad. A partir de este ejemplo podríamos centrarnos 
en distintas variables como lo son el nivel de ingresos per cápita, la escolaridad, 
el acceso a una vivienda y servicios básicos, entre otros. Es en ese sentido que 
este tipo de variables se centran a partir del análisis de datos cuantitativos una 
vez se realiza la identificación de la información cualitativa que se va a usar 
dentro del caso a investigar. 

Por su parte Calduch (s.f.), argumenta que se puede dividir el análisis con el 
uso de una o más variables –en la investigación científica– principalmente en 
tres métodos diferentes: método analítico, comparativo y sintético. El primero 
utiliza las variables para comprender las principales relaciones de causalidad en 
la realidad que se analiza y representa ser vital para la investigación científica. 
Las relaciones de causalidad son producidas a partir de la repetitividad dentro 
del fenómeno a analizar y son conocidas por establecerse dentro de los ele-
mentos sistemáticos de la realidad social. Dentro del análisis de estas relaciones, 
se puede comprender como una causa originaria (suceso o variable) puede pro-
ducir uno o más efectos en la realidad. 

Por ejemplo, el método analítico –a partir de las relaciones de causalidad– 
analiza la forma en la que la falta de libertades individuales y la desigualdad 
durante el reinado de Luis XVI en Francia, detonó en lo que ahora conocemos 
como la Revolución Francesa. Con ello, el método analítico basa su estudio en    
el conocimiento general de la realidad social a partir de la clasificación de los 
diferentes elementos que la conforman y las relaciones dentro de la misma, 
partiendo de la diferenciación entre conocimiento y clasificación (Bunge, 1980).

Por su parte, el método comparativo parte de una búsqueda entre seme-
janzas y diferencias de sucesos dentro de una misma realidad internacional. 
Permite identificar entre sucesos o variables históricas dentro de las Relaciones 
Internacionales, así como de instituciones y fenómenos sociales o culturales. 
Les brinda un carácter de particular o general dependiendo si son casos estruc-
turales que se modifican con el tiempo o si son sucesos o variables coyunturales. 
El método sintético dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, a dife-
rencia del analítico, centra su estudio en los diferentes elementos de la realidad 
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social centrándose en ver las estructuras y las dinámicas internas de las Rela-
ciones Internacionales como un todo. Este método implica el uso de la inves-
tigación comparativa para conocer las implicaciones y efectos de las causas que 
intervienen en las realidades sociales internacionales (Calduch, s.f.).

A partir del uso de estos métodos, Castaño (s.f.) argumenta que mientras 
más variables se utilicen dentro del análisis de la realidad, más complejo será el 
análisis para realizar. Sin embargo, es importante considerar que dentro la 
realidad internacional, debido a la complejidad de las realidades y fenómenos 
que se convergen dentro de esta, es más viable centrarse en la utilización de 
diversas variables al mismo tiempo. Para ello debemos considerar que la utiliza-
ción de muchas variables representa la necesidad de mantener una organización 
coherente dentro de la información que estas brindan de manera individual para 
evitar tergiversar la información que estas brindan, además de la información 
que se obtiene a partir del estudio de las relaciones que se pueden generar dentro 
de ellas.

La mayor parte del análisis cuantitativo en las ciencias sociales está cen-
trada en las implicaciones y los cambios de las variables que repercuten en los 
indicadores de otras variables (Hernández, 2014). A partir de dicho análisis, se 
puede ver cómo ciertas variables se ven afectadas o manipuladas, siendo estas 
denominadas como variables independientes y dependientes (Mejía, 2019). 
Backhaus (2021) argumenta que dentro del análisis multivariable la división 
entre las variables dependientes e independientes es fundamental para explicar 
el efecto que estas tengan en el análisis que se realice. En la mayor parte de los 
métodos y modelos en los que se utilicen variables, se utilizan tanto las variables 
independientes como las dependientes. Esto supone que las variables depen-
dientes sean las que expliquen los cambios que tenga una variable Y sobre una 
variable X. Por otro lado, las independientes no tienen influencia de otras va-
riables y en la mayoría de los métodos las variables independientes se mantie-
nen independientes entre las propias variables. 

Calduch (s.f.), argumenta que las variables pueden clasificarse en dife-
rentes formas, más allá de las dependientes e independientes. Clasifica las va-
riables a partir de su medición, su uso y la escala en la que se emplea. Según su 
tipo de medición, esta se divide en: variables nominales, ordinales, de intervalo y 
de cociente o denominada también como proporción. Las variables nominales  
se utilizan para medir los atributos y designar números. Esta variable es uti-
lizada cuando se pretende medir los atributos del objeto de estudio y se le 
asignan números que representan ser diferentes entre sí. A variables nominales 
se puede realizar las distintas clasificaciones dentro de la ciencia.

El análisis de los números dentro de las variables nominales se centra en la 
relación de equivalencia que se encuentra dentro de ellos. Brindando un análisis 
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centrado en lo que llama como propiedades reflexivas (A=A), simétricas (A=B, 
B=A) y transitivas (si A=B y B=C entonces A=C). Mediante el uso de categorías, se 
puede realizar una clasificación acertada de los elementos, sin embargo, el uso 
de esta variable no posibilita la realización de operaciones matemáticas. 
Corbetta (2007) argumenta que las variables nominales se registran a partir del 
uso de valores infinitos y no puede ser utilizada una jerarquía u orden específico. 

A pesar de que se le dote de un valor al análisis de las variables nominales, 
no se les da ningún significado numérico más que el de identificar una categoría. 
Por ejemplo, para la variable “deportes” 1 básquetbol, 2 futbol, 3 tenis, 4 
voleibol, etc. Además de esta característica, Corbetta (2007) nos indica que 
existe también un tipo de variable nominal que solo cuenta con dos modalidades 
(empleado-desempleado, pobre-rico, mujer-hombre, etc.). Esta se conoce como 
dicotómica y a esta se le pueden aplicar variables que sean estadísticas y que no 
sean variables nominales (siempre que tengan valores de 0 y 1). 

Las variables ordinales consideran criterios de “mayor que” (>) y “menor 
que” (<) aplicados a tres propiedades diferentes: irreflexiva (no todo valor de A 
cumple el supuesto en el que A>A), asimétrica (si A>B entonces B<A) y transitiva 
(si A>B y B>C entonces A>C). Para analizar estas tres propiedades de las varia-
bles ordinales, es importante considerar que números que se asignan dentro de 
esta variable se establecen a partir de un orden jerárquico. Esta variable es 
utilizada cuando no se cuenta con escalas o unidades de medida dentro de las 
variables del caso de estudio. Las variables ordinales, al igual que las nominales, 
no pueden realizar operaciones matemáticas, además estas no brindan infor-
mación sobre diferencias entre las categorías que establece (Calduch, s.f.)

Corbetta (2007) aborda a las variables ordinales a partir de una propiedad a 
considerar, los que denomina los estados discretos ordenables. El carácter de 
orden dentro de la variable representa un criterio importante que le brinda 
asignaciones a los valores, a diferencia de las variables nominales. Aunado a ello, 
dentro de estas variables se puede considerar el establecimiento de jerarquías a 
pesar de que no se conozca la distancia existente entre los elementos que se 
analizan y a los que se les dan valores. Además, esta variable brinda la posibi-
lidad de establecer relaciones de igualdad o desigualdad dentro de su análisis (a 
partir del uso de mayor qué y menor que antes mencionado).

Las variables de intervalo contemplan el uso de variables ordinales y nomi-
nales, además define sus categorías a partir del uso de términos de unidades de 
medición estándar como lo son los kilómetros, dólares, kilogramos, entre otros. 
Esto permite diferenciar entre dos medidas: la primera se asignan números a 
categorías para saber la distancia o diferencia (intervalos) entre los objetos de la 
distancia o diferencia entre los números. A diferencia de las variables ordinales y 
nominales, las variables de intervalo si pueden realizar operaciones matemá-
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ticas, relaciones de equivalencia (como las variables nominales) y utiliza los 
criterios de “mayor que” (>) y “menor que” (<).

La última clasificación de las variables por su medición es la variable de 
cociente o proporción. Dentro de esta se puede determinar el punto de origen 
(siento este un 0 absoluto) de una medición que cuente con todas las carac-
terísticas de una variable de intervalo. La variable de cociente posibilita la 
realización de todos los tipos de operaciones matemáticas siempre y cuando las 
medidas sean validas y fiables. La validez asegura que se mida lo que se pretende 
medir y la fiabilidad vela porque lo que se pretenda medir siempre cuente con las 
mismas condiciones para que la medición sea la misma en diferentes circuns-
tancias. 

La segunda clasificación de las variables que plantea el autor es a partir de 
su uso dentro de la investigación. Al igual que Cabrera (2005), Calduch también 
las divide en variables independientes (que no se modifican por una incidencia 
externa) y variables dependientes (que se modifican por una incidencia exter-
na), además de estos Calduch, (s.f.) y Fornetti et al., (s.f.) agregan las variables 
intervinientes (que pueden transformar los valores de las variables tanto de-
pendientes como independientes), las cuales influyen directamente dentro del 
fenómeno a analizar. 

Por último, la clasificación que menciona Calduch, (s.f.) es a partir de su 
escala y está centrada en la medición de variables tanto continuas como dis-
cretas. Fornetti et al., (s.f.) por su parte argumenta que las variables continuas y 
discretas son aquellas variables categorizadas a partir de su naturaleza. Por un 
lado, las variables discretas son aquellas que solo utilizan un determinado valor 
o grupo de valores. Principalmente se usan los números enteros dentro de un 
rango establecido por el investigador. Dentro de estas existe una separación 
entre un valor y otro. Por ejemplo, el número de turistas que recibe anualmente 
la ciudad de México, cantidad de empleados en una institución financiera, la 
cantidad de acuerdos que México ha firmado, etc. 

Por otro lado, las variables continuas son las variables que contienen valo-
res a partir de números continuos como su nombre lo indica. Estos números 
pueden ser tanto enteros como fraccionados de una escala especifica. Se puede 
utilizar infinitos valores dentro de un rango especifico, a partir de la medida que 
se considere. En el uso de estas variables se consideran valores dentro de cierto 
rango posibilitando infinitas posibilidades en los resultados. Por ejemplo, el 
peso de los empleados una empresa, el salario de los trabajadores en el sector 
privado, el Producto Interno Bruto de los países en 2022, entre otros. 

Además de las distintas variables que clasifica Calduch, es necesario consi-
derar también las variables cardinales que Corbetta (2007) aborda. Estas varia-
bles son relevantes debido a que los valores que se les asignan tienen un signi-
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ficado y son números enteros. Dichos valores de las variables son obtenidos a 
partir de la implementación de la propiedad de medición y la propiedad de 
cómputo. La medición se realiza cuando la propiedad a medir es continua            
o cuando la propiedad a medir ya se encuentre establecida. Y la propiedad de 
cómputo se da cuando el objeto a registrar no tenga números fraccionados          
y cuando existe una unidad de cálculo a partir de un número finito. Dentro de 
este último, la unidad de cálculo se mantiene neutral, sin decimales.

Además de lo que expone Corbetta con respecto a la propiedad de cómputo 
dentro de las variables, según Parra (1996) los resultados de las variables 
brindan la posibilidad de tener influencia dentro del desarrollo computacional. 
La creación de programas en la informática permite la posibilidad de crear 
cálculos y representaciones gráficas de manera instantánea a partir de los va-
lores obtenidos por las variables. Para ello, Corbetta expone el Modelo Análisis 
de Correspondencias Múltiples, que representa ser una de las técnicas de análi-
sis multivariables para el desarrollo de datos más utilizada para las variables 
cualitativas o variables nominales. Este modelo se centra en el uso de herra-
mientas tanto estadísticas como matemáticas, mediante el uso de técnicas com-
putacionales. 

Además de las variables cardinales que Corbetta (2007) explica, también se 
adentra a nominales y ordinales. El autor indica que estas no solo se comple-
mentan de cierta forma, sino que son acumulativas. Es decir, las variables 
nominales establecen únicamente relaciones de desigualdad o igualdad, mien-
tras que ases variables ordinales retoman estas relaciones de desigualdad o 
igualdad, además de establecer el criterio de orden y las variables cardinales 
recopilan el método de estas dos primeras variables y le agrega el análisis de 
medición para conocer las distancias entre los valores.

Dentro del mismo análisis cuantitativo, es importante tomar en conside-
ración que estos métodos pueden ser utilizados no solo para una variable, sino 
que también para dos o más variables. Como se ha mencionada anteriormente, 
para el estudio de la realidad social es necesario tomar en consideración el uso de 
más de una variable. Para ello, es importante no caer en la confusión de lo que 
Fornetti et al., (s.f.) denomina variables individuales o colectivas de las variables 
y multivariables. En ese sentido, el uso de dos variables es conocido como 
bivariables y de más de dos variables es llamado multivariable. Dicho esto, 
podemos adentrarnos a las variables individuales y colectivas.

Con el uso de índices e indicadores, el análisis de multivariables posibilita 
que se incluya información de diversas variables para tener un panorama más 
amplio del análisis objetivo de realidades subjetivas. Realidades subjetivas en las 
que se intenta medir cuestiones imperceptibles por los sentidos del ser humano, 
como lo son sentimientos como felicidad o tristeza (a diferencia de clasifi-
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caciones como el color de piel, género, el número de habitantes, acceso al sistema 
de salud, por mencionar algunos), representan ser un reto dentro del análisis 
cuantitativo de la realidad social (Martínez, 2016). 

Dicho reto puede ser abordado desde diferentes métodos que utilicen 
multivariables para poder continuar con el proceso de medición y crear así índi-
ces e indicadores. Sin embargo, para muchos investigadores el uso de la me-      
dición de información tanto objetiva como subjetiva, expuesta en datos estadís-
ticos y matemáticos, representa tener el mismo nivel de validez entre ambas. 
Más allá de centrarse únicamente en la información objetiva, en algunos casos 
específicos es importante la utilización también de información subjetiva, ya 
que es importante considerar el factor de experiencia humana. Es decir, la per-
cepción de los individuos con respecto a un caso de estudio. (Alaminos et al., 
2020)

En ese sentido, Bunge (1980) expone que tanto los datos lógicos como 
matemáticos constituyen un puente dentro del lenguaje. Bunge indica que la 
utilización de estos no representan ser solo objetivos, sino que el conocimiento 
científico implica el uso de la racionalidad y de la objetividad al mismo tiempo. 
Por su parte, Alaminos et al., (2020) argumenta que la investigación de multiva-
riables entonces puede utilizar datos que devengan de información objetiva y 
subjetiva, dotándoles a ambas de la misma validez. Permitiendo así el análisis     
y la búsqueda de similitudes o diferencias dentro de esta información, lo que da 
paso al establecimiento de diversos índices e indicadores.  

La comprensión de dichas similitudes o diferencias entre un grupo de 
objetos en de la investigación de multivariables es conocida dentro de la escala 
multidimensional. Una escala que es abordada por Alaminos et al., (2020) como 
uno de los principales procedimientos multivariables para la construcción de 
índices. Aunada de la escala multidimensional, el autor también indica que el 
análisis factorial representa ser otro de los procedimientos multivariables más 
importantes a utilizar dentro del análisis científico. Este se centra en la medición 
de diferentes objetos para aumentar la fiabilidad de la investigación, además 
busca la estimación de similitudes existentes entre distintas variables. 

De manera específica para el análisis de los datos multivariables, es im-
portante considerar diversos métodos de estudio dentro de la investigación 
científica. Aunado a los métodos expuestos por Calduch donde se hace uso de las 
variables, es importante considerar los métodos de análisis que plantea Castaño 
(s.f.) para poder abordar el análisis multivariable: el método de reducción de 
datos, que sintetiza lo mayor posible la información; método de ordenamiento y 
agrupación, el cual se clasifica a partir del uso de reglas y de la creación de gru-
pos; método centrado en las relaciones de dependencia generadas entre las va-
riables; método de predicción; método de construcción de pruebas. 
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Estos métodos en conjunto establecen los diferentes tipos y clasificaciones 
que las variables y multivariables pueden tener para la construcción de un 
análisis de la realidad. Además de esto, se considera de igual forma importante 
tomar en cuenta criterios que influyen en el uso de las distintas multivariables. 
Criterios como lo es el cronológico que se considera primordialmente útil dentro 
de la información a analizar. Este criterio se relaciona con la información que la 
variable brinda, por lo que nos debemos de centrar en una variable temporal y 
atemporal expuesta por Calduch y desarrollada a continuación. Esta variable 
representa ser sumamente importante en el estudio de la realidad social inter-
nacional (Calduch, s.f.).

Calduch menciona que la variable temporal es utilizada una vez que se 
tenga establecido la delimitación de un periodo de tiempo de la investigación a 
realizar. Las preguntas ¿Desde cuándo? y ¿Hasta cuándo? nos permitirán cono-
cer la determinación temporal tanto inicial como final del objeto de estudio. Es 
importante tener en consideración si las variables temporales a usar son del pa-
sado o del presente debido a que estas afectan otros sucesos, como lo explican 
diferentes autores con las variables intervinientes antes mencionadas. Sin em-
bargo, cuando hablamos de variables temporales que estén relacionadas con 
supuestos en el futuro y sus afectaciones, se debe de considerar el factor de 
probabilidad.

Las variables temporales resultan ser una herramienta estadística suma-
mente útil. Podemos ver que, con estas, tanto las variables dependientes como 
independientes juegan un papel importante al tener influencia o no dentro del 
análisis temporal del fenómeno social a analizar. Con la variable temporal po-
demos entender dos tipos de categorías que facilitan identificar el tipo de análi-
sis a realizar. El primero son las variaciones evolutivas, las cuales van expe-
rimentando diferentes cambios durante un tiempo establecido. Las segundas 
son las variaciones estacionarias, que son causadas por un cambio en el valor de 
la variable. Esta variación se da de manera constante o se mantiene intermiten-
te pero presente. 

Calduch argumenta que ambas variables presentan fluctuaciones de la 
misma forma. Sin embargo, su diferencia radica en que las series evolutivas 
influyen en cambios dentro de la tendencia de la variable dependiente mientras 
que las variaciones estacionarias no producen cambios dentro de dicha variable. 
Dentro de la variable temporal, Calduch también clasifica en cuatro los factores 
de la variable dependiente que resultan del planteamiento en el que la variable 
dependiente (Y) es el factor (f) de la variable independiente (T), es decir Y= f (T). 
Estos cuatro componentes son: una tendencia principal o secular, un com-
ponente cíclico, un componente estacional y un componente accidental o alea-
torio. 
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La tendencia principal o secular, como lo denomina el autor, da un pano-
rama de la variable de las fluctuaciones de los valores a largo plazo. Para poder 
utilizarse dentro de la variable temporal, es necesario que se utilice un número 
elevado de periodos de tiempo. Es decir, si se utilizan los meses o años, se re-
quiere que se tome en cuenta un plazo largo 12 meses o 5 años para poder 
estudiar dentro de este periodo los cambios que ocurran. Con respecto a las fluc-
tuaciones cíclicas, estas se centran en los valores que se esperan que se repitan 
dentro de un periodo superior a cinco años.

Los componentes estacionales muestran aquellos movimientos dentro de 
un periodo corto que se presentan de forma periódica. 

Dentro de este, el periodo de repetición suele ser de un año, sin embargo, 
existen variaciones respecto a este periodo ya que puede ser periodos más cor-
tos. Con este análisis, indica el autor, se puede analizar con mayor certeza que las 
repeticiones que se encuentren dentro del periodo, propiciando a la creación de 
tendencias cíclicas. Por último, los componentes aleatorios o accidentales se dan 
a parir de factores esporádicos. Estos tienden a tener efectos en la variable tem-
poral. Su implicación radica principalmente en los valores de series cortas.

Con ello, podemos ver que la variable temporal dentro de la disciplina de 
Relaciones Internacionales posibilita que el carácter histórico de la disciplina  
sea estudiado a profundidad. Por ello, el estudio de la historicidad de los sucesos 
y de la dinámica internacional en el estudio de las Relaciones Internacionales 
está profundamente inmiscuido dentro de la variable temporal. Es por ello por lo 
que la historia dentro del análisis de la realidad internacional representa tener 
un papel importante para comprender los cambios transcurridos en las socieda-
des. Por lo que autores como Calduch, (s.f.) argumentan que el espacio y el 
tiempo son dos variables que han incidido en el estudio de las sociedades.

El espacio y tiempo dentro del análisis internacional representan ser va-
riables que han tenido influencia en el comportamiento de los individuos en las 
sociedades. Estas dos variables han sido estudiadas por mucho tiempo dentro de 
la disciplina de las Relaciones Internacionales y corresponden a las doctrinas 
geopolíticas que han influenciado el establecimiento de teorías de estudio. Con 
el uso de la periodificación dentro del análisis temporal podemos entonces abor-
dar la variable temporal dentro del análisis de la realidad internacional. Es decir, 
establecer divisiones temporales para analizar un caso histórico dentro de un 
tiempo determinado. Casos concretos de ello es el análisis de la Guerra Fría o las 
guerras mundiales, sucesos que han sido estudiados a partir de su periodicidad. 
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Métrica y elaboración de indicadores para el análisis de las Relaciones 
Internacionales

La problemática internacional que se ha caracterizado el presente siglo ha incen-
tivado una mayor atención e interés por “lo internacional”, situación que no se 
había presentado en tiempos previos. Al respecto, destaca de manera particular 
el fenómeno de la globalización y sus consecuencias. Este interés ha provocado 
un reto para una de las premisas fundamentales en las que se ha sustentado el 
desarrollo de la labor académica en las ciencias sociales, es decir, el Estado, ya 
que el factor internacional interviene, influye y es componente fundamental 
para entender y explicar en gran medida lo que ocurre al interior de un país. En el 
ámbito académico, ha empujado a las comunidades de investigadores, profe-
sores y estudiantes a replantear sus marcos referenciales, en particular los his-
tóricos y teóricos.

Las nuevas problemáticas de la sociedad global y de su estudio implican 
definir un papel estratégico para las ciencias sociales y, en particular, para la dis-
ciplina que analizan los procesos de cambio social, económico y político a escala 
mundial. Por lo tanto, los estudios en Relaciones Internacionales deben aportar 
conocimientos precisos sobre las nuevas pautas de interacción global e inter-  
nacional, y al mismo tiempo profundizar en su propio proyecto de construcción 
científica.

En este sentido, la nueva realidad internacional debe examinarse a través 
del instrumental económico y estadístico que permite analizar y explicar me-
diante la investigación cuantitativa el comportamiento de eventos políticos, 
sociales y económicos. Para ello es importante sumar al análisis cualitativo, la 
elección de variables que correspondan al marco referencial, para determi-      
nar entonces las técnicas de medición e interpretación. Las variables pueden 
tener varios indicadores de acuerdo con sus dimensiones. 

Así, para el internacionalista, el acercamiento a su objeto de estudio, la rea-
lidad internacional, requiere de la utilización dinámica y complementaria de 
marcos teóricos sólidos, pero también del manejo y entendimiento de índices, 
datos, estadísticas y bases de datos. El uso y pertinencia de cada uno de ellos y el 
peso que tendrán en los análisis estará determinado por la viabilidad y carac-
terística del propio objeto de estudio. 

Por ello es por lo que debe fortalecerse el conocimiento métrico y numérico 
para el análisis cuantitativo y estadístico de las Relaciones Internacionales. El 
estudioso de este campo debe contar con el conocimiento teórico, empírico y 
práctico que le permita entender, interpretar, elaborar y analizar información 
numérica tales como bases de datos, indicadores, índices o proyecciones en tor-
no a temas sociales, políticos y económicos de las relaciones internacionales 
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obteniendo así nuevas fortalezas cognitivas y de investigación al aplicar mé-
todos cuantitativos para examinar, con base en el carácter matemático, el entor-
no de la realidad internacional. 

Método cuantitativo multivariable para el análisis de la problemática 
internacional

Todos los métodos y clasificaciones presentadas constituyen a una amplia cons-
trucción de la formación de las variables y multivariables que se pueden utilizar 
para el entendimiento de fenómenos u objetos de la realidad social. Dichas 
clasificaciones nos permiten tener un panorama más amplio de la aplicación de 
las variables en casos prácticos. Es a partir de estas clasificaciones que podemos 
analizar las interrelaciones que existen entre las diversas variables para utilizar 
un amplio número de variables en diferentes fenómenos a analizar. Dichas in-
terpretaciones entre las variables categorizadas resultan en la exploración de 
diversas dimensiones empíricas del fenómeno a analizar en las Ciencias Socia-
les (Parra, 1996). 

Es preciso resaltar que las relaciones entre las variables nos permiten en-
tonces aumentar la posibilidad de abordar el análisis de fenómenos más com-
plejos dentro de la realidad internacional. De acuerdo con los datos estadísticos 
de una investigación se puede realizar la interpretación de la información cuali-
tativa y cuantitativa para la obtención de resultados que brindan la posibilidad 
de realizar un análisis de similitudes y diferencias entre las variables del fenó-
meno a analizar. (Mejía, 2019) Y, con el análisis los resultados, podemos proce-
der a la creación de índices e indicadores sociales, políticos, económicos, entre 
otros. Dichos resultados –brindados por los valores (principalmente cualita-
tivos) de las diversas variables– dotan de validez a cualquier investigación de las 
Ciencias Sociales. 

Cada campo de estudio tiene su propia metodología de medición por lo que 
la importancia de los indicadores es indispensable para realizar la métrica co-
rrespondiente del área que se está analizando (Hernández, 2014). Los indicado-
res se representan a través de índices que son instrumentos de medida compues-
to por una serie de variables de algún área de interés y que arrojan información 
con relación al atributo que se mide (Zemelman, 1989).

El criterio temporal es utilizado en nuevas técnicas de análisis como lo es el 
modelo de nowcasting. Dicho modelo busca la estimación o predicción de indica-
dores en la economía en un tiempo cercano que conglomera una gran cantidad 
de variables. Este es utilizado por las diversas instituciones como lo es la Insti-
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tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante el Indicador Oportu-
no de la Actividad Económica (IOAE) y se integra por más de 25 variables estan-
darizadas. El modelo no solo analiza la prospectiva a partir de la información 
temporal, sino que analiza los valores de la variable dependiendo. Las variables 
que reúne este modelo están centradas en una perspectiva económica principal-
mente (Leyva et al., 2021).

Aunado a los métodos y clasificaciones abordadas anteriormente para el 
análisis de las variables Backhaus et al., (2021) aborda dos tipos de clasifica-
ciones para distinguir entre los métodos de usados el análisis de las multi-
variables. Por un lado, tenemos la comprobación de estructuras que tiene por 
objetivo principal la comprobación de las relaciones que pueden establecerse 
entre las variables. Por ello, se contempla el uso de las variables de dependencia. 
Los métodos de comprobación que se explican a detalle más adelante y que son 
contemplados para el análisis de las multivariables son: Método de análisis de 
regresión, análisis de varianza, análisis discriminante, regresión logística, análi-
sis de contingencia, análisis conjunto.

La otra clasificación para distinguir los métodos que aborda Backhaus et al., 
(2021) son los métodos que describen estructuras, el autor los nombre como 
métodos de “describrimiento”. Estos métodos tienen por objetivo descubrir las 
relaciones entre las variables. Los métodos de describrimiento que analiza el 
autor son: el análisis factorial –que, como se menciona anteriormente, lo aborda 
también Alaminos et al., (2020)– y el análisis de conglomerados. Sin embargo, es 
importante tener en consideración que estas dos clasificaciones no engloban a 
todos los métodos que abordan el análisis de las variables o multivariables. Estos 
métodos que describen estructuras se usan principalmente para los análisis 
causales. Es decir, estos esperan encontrar una relación causa-efecto. Por ejem-
plo, los efectos que tiene el clima y el suelo dentro de los cultivos y, a su vez, su 
efecto en el precio para la agricultura. 

Análisis de regresión es un método de comprobación considerado como un 
método flexible. Es utilizado para describir y explicar las relaciones entre varia-
bles, así como para realizar predicciones. Es uno de los métodos más importan-
tes y utilizados dentro del análisis multivariante y sirve para conocer la relación 
entre una variable dependiente con una o más variables independientes. Siem-
pre que las variables, tanto dependiente como independiente, sean métricas     
se podrá usar en el análisis de regresión. Es cuando las variables cualitativas se 
incluyan en el análisis de regresión cuando se consideran a las variables ficticias.    

El método de análisis de varianza puede aplicarse únicamente a aquellas 
variables independientes que sean nominales y dependientes que sean métrica. 
Se utiliza este método principalmente para analizar experimentos. Caso contra-
rio con el análisis discriminante. Este, a diferencia del método de análisis de va-
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rianza, se usa cuando las variables independientes son métricas y la variable 
dependiente son nominales. Este es un método que analiza las diferencias entre 
los grupos, fenómenos o individuos que se estudia. Por ejemplo, si se desea 
estudiar un partido político, se utiliza la variable dependiente nominal que ana-
liza un partido político y la variable independiente que describe los elementos de 
dicho partido político.  

La regresión logística es muy similar al análisis discriminante antes men-
cionado. Sin embargo, la diferencia radica en que esta se divide en dos: binaria y 
multinomial. Cuando una variable dependiente sólo tiene dos categorías, se 
utiliza el método de regresión logística binaria. Pero, si la variable dependiente 
tiene tres o más categorías, se realiza una regresión logística multinomial. Para 
determinar la probabilidad que existe para establecer categorías al estudio que 
se realice con la regresión logística, se determina en función de una o más varia-
bles independientes, estas pueden ser tanto nominales como métricas. 

El método de análisis de contingencia analiza las relaciones de dos o más 
variables nominales. Por ejemplo, se investiga la relación entre la comida chata-
rra y la obesidad. Para este método se realiza un mapeo de la ocurrencia de las 
combinaciones en distintos niveles de las variables nominales. Por último, el 
método de análisis conjunto se utiliza para analizar las preferencias (medidas 
ordinal y métricamente) y las elecciones (medidas nominalmente) de los consu-
midores. Este método busca inferir en los atributos de un producto y en su utili-
dad. A partir del análisis de los productos existentes, este método apoya a eva-
luar la utilidad de productos no existentes. Se utiliza la combinación de las 
encuestas y del análisis para medir las preferencias de los individuos. 

Por su parte, los métodos de describrimiento que plantea Backhaus et al., 
(2021), son el de análisis de conglomerados y el de análisis factorial. El primer 
método se centra en la agrupación de objetos o sujetos. Se usa para combinar 
objetos de diferentes grupos para homogeneizar lo más posible los objetos de un 
mismo grupo. Al mismo tiempo, se espera que mientras que los objetos de los 
grupos sean lo más parecidos posibles, los grupos deberán ser todo lo contrario 
unos a otros. 

El segundo método de describrimiento que aborda Backhaus et al., (2021), 
se utiliza una vez se tengan suficientes variables métricas en cierto contexto 
especifico. Se espera que este método pueda relacionar las variables a utilizar a 
partir de un numero pequeños factores centrales. Dentro de la aplicación de este 
análisis factorial, los análisis de posicionamiento son un campo importante para 
considerar. Al utilizar los análisis de posicionamiento se tiende a reducir la utili-
zación de valores subjetivos a objetos como lo son marcas, partidos políticos, 
instituciones públicas o privadas, empresas, etc. 

27ANÁLISIS CUANTITATIVO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES



Con respecto al análisis factorial, Backhaus et al., (2021) nos dice que hay 
dos tipos de análisis factoriales: por un lado, se denomina análisis factorial ex-
ploratorio cuando el número de factores se extrae de la matriz de correlaciones. 
Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio cuando el número de factores y 
su relación con las variables se establecen con anterioridad. En ese sentido, con 
ambos tipos de análisis, se espera que el análisis factorial sea utilizado principal-
mente para reducir el número de variables. 

Construcción de indicadores e índices sociales, políticos y económicos para el 
análisis multivariable de las relaciones internacionales

Se pueden definir como “indicadores” los que se utilizan en el proceso evaluati-
vo de cualquier actividad. Normalmente se emplea un conjunto de ellos, cada 
uno de los cuales pone de relieve una faceta del objeto de la evaluación. Esto se 
hace evidente en el caso de la ciencia que, al ser multidimensional, no podrá 
valorarse con un indicador simple. La OCDE explica que los indicadores son: “un 
valor numérico que provee una medida para ponderar el desempeño cuanti-
tativo y/o cualitativo de un sistema” (Kisilevsky 2011).

Los indicadores emplean conceptos y términos de la ciencia económica, 
utilizan para la medición del comportamiento de un fenómeno.  Lo relevante del 
análisis del indicador en cuestión es que el dato por sí mismo no es relevante si 
no se contrasta entre un periodo amplio de tiempo, si no se compara con países o 
su comportamiento en una determinada variable (Graham, 2014). Asimismo, 
los indicadores son herramientas que muestran indicios o señales de una situa-
ción, actividad o resultado. Son una herramienta cuantitativa y/o cualitativa.  
La función de un indicador es mostrar información concerniente a un objetivo 
único, deben proporcionar información clara y precisa. Es importante resaltar 
que un indicador no es por sí solo un instrumento o método de recopilación de 
información, su observación no garantiza un cambio. Por ello, estos deben in-
terpretarse en el contexto donde se están empleando (Cárdenas Elizalde 2013).  

Características

En general los indicadores tienen las siguientes características (Heath, 2021).:
a) Disponibilidad. Los datos básicos para la construcción del indicador 

deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo.
b) Simplicidad. El indicador debe ser de fácil elaboración. 
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c) Validez. La validez de los indicadores significan que estos deben tener la 
capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no  
otros. 

d) Especificidad. Si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, 
su valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situa-
ción al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo. 

e) Confiabilidad. Los datos utilizados para la construcción del indicador 
deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias) 

f) Sensibilidad. El indicador debe ser capaz de poder identificar las distin-
tas situaciones aun en áreas con distintas particularidades, indepen-
dientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad.

g) Alcance. El indicador debe sintetizar el mayor número posible de 
condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita por 
dicho indicado. En lo posible el indicador debe ser globalizador.   

Dimensiones 

Los indicadores deben permitir monitorear el logro de los objetivos a los que se 
encuentran asociados, pero es posible medir diferentes dimensiones del desem-
peño para un mismo objetivo. Los indicadores pueden clasificarse a través de 
seis grandes dimensiones generales, a saber (Martínez, 2016): 

1. Indicadores de eficacia. Los indicadores de eficacia miden el grado del 
cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan evidencia sobre el 
grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. 

2. Indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia miden la rela-
ción entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumpli-
miento; integran los recursos económicos, recursos humanos. Estos in-
dicadores determinan cuánto ha costado alcanzar los objetivos señala-
dos, debe complementarse la información con los indicadores de efica-
cia. 

3. Indicadores de economía. Los indicadores de economía miden la capa-
cidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera 
adecuada los recursos financieros.  Cuantifican el uso adecuado de los 
recursos. 

4. Indicadores de calidad. Miden los atributos, las capacidades o las carac-
terísticas que tienen o deben tener los bienes y servicios que se produ-
cen. Estas características van desde la oportunidad, la accesibilidad, la 
percepción de los usuarios y la precisión en la entrega de los servicios. 

 La dimensión de un indicador se refiere al aspecto del logro del objetivo a cuantificar
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Cabe señalar que estos indicadores solo brindan las características de los 
bienes y servicios entregados a la población beneficiaria. 

5. Indicadores de percepción. Su objetivo es transformar de una manera 
simple datos de carácter cualitativo a valores cuantitativos y con ello 
poder comparar los diferentes resultados cuantitativos y obtener así una 
validez sobre hechos que son estrictamente cualitativos, tal es el caso del 
Global Competitiveness Index Report.

6. Indicadores de medición. Su metodología debe ser clara que coadyuve 
en la validez del análisis ex ante y ex post de la variable que se está com-
parando, ya sea en un periodo determinado o bien entre sujetos de estu-
dio.

Pasos para la construcción de un indicador

Sin duda, en la obra coordinada por Cárdenas Elizalde (2013) se encuentra una 
de las mejores metodologías para el diseño y la construcción de indicadores. Es 
preciso resaltar que esta investigación emplea instrumentos para el monitoreo 
de programas sociales de México tomando como fuente los datos que arroja el 
CONEVAL (2019). Con base en la aportación de Cárdenas Elizalde, a continua-
ción, se resalta la metodología para la construcción de un indicador cuyas seis 
fases son: 

1. Revisar la claridad del resumen narrativo 

Para que los indicadores sean claros y concisos es necesario que al objetivo al cual 
están asociados lo sean, por ello, es necesario revisar en primer lugar la precisión 
de los objetivos, que estos sean específicos en cuanto a lo que pretender lograr. 
Los objetivos deben ser descriptivos pero a su vez concretos, no hay necesidad de 
“adornar” el objetivo, por lo que se debe precisar el contexto a examinar, asimis-
mo, deben ser precisos los términos técnicos y los acrónimos a emplear dentro 
del resumen narrativo.
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2. Identificar los factores relevantes

Aquí se plasma los aspectos importantes del objetivo, se describe qué y en quién 
se va a medir.  Es decir, señalan lo que se pretende medir y en quienes se medirá.

Ejemplo: 

Fuente: Cárdenas Elizalde, M.,  et al. (2013).

3. Establecer el objetivo de medición

Al momento en que ya se precisaron las variables importantes del objetivo, el 
siguiente paso es determinar cuál es el objetivo de medición. Deben definirse las 
dimensiones del indicador por lo que el objetivo debe permitir medir el 
indicador que se está utilizando. 

Plantear el nombre y la fórmula de cálculo

Para lograr este punto, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
a) El nombre del indicador debe ser claro y relacionarse con el objetivo de la 

medición
b) El método de cálculo debe ser una expresión matemática definida de ma-

nera adecuada y de fácil comprensión, es decir, deben quedar claras cuá-
les son las variables utilizadas.

Los métodos de cálculo de mayor uso son el porcentaje, la tasa de variación, 
la razón y el número índice.

Porcentajes

Son el método de cálculo más empleado y permiten conocer el grado de avance o 
cobertura de alguna variable. Un porcentaje es la forma de expresar un núme-   
ro como partes de cada cien. Los porcentajes son el cociente entre dos variables 
con una misma unidad de medida en el mismo periodo; representan, en la mayo-
ría de los casos, un conjunto de menor dimensión de otro conjunto
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Fuente: Cárdenas Elizalde, M.,  et al. (2013). 

Tasa de variación 

Una tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo; es 
el cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos. 
En este método de cálculo es necesario tener observaciones de una misma varia-
ble, pero en dos diferentes puntos: presente y pasado. 

Fuente: Cárdenas Elizalde, M.,  et al. (2013).

Razón / promedio 

La razón es el cociente entre dos variables cualesquiera en un cierto periodo y es 
la forma de expresar un tanto de unidades del numerador por cada unidad del 
denominador. El promedio es una particularidad de la razón y se representa co-
mo la suma finita de un conjunto de valores dividida entre el número de suman-
dos. Para este método de cálculo, se deben tener dos variables con diferentes uni-
dades de medida pero para el mismo periodo.
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Fuente: Cárdenas Elizalde, M.,  et al. (2013).

Los indicadores e índices se delinean en cuatro grandes campos: 1) campo 
metodológico; 2) campo social; 3) campo político, y 4) campo económico. 

1. Campo Metodológico

En este rubro se explica la metodología de los números índices, así como la 
medición de la contabilidad social y económica que son el sustento para 
construir cada uno de los indicadores e índices de las secciones que se enuncian.

1.  Metodología
1.1 Construcción de números índice
1.2 Contabilidad social 
1.3 Contabilidad económica
1.4 Ingreso y gasto monetario
1.5 Medición de riqueza: ingreso per cápita v. v. paridad de poder adquisi-
  tivo
1.6 Bases de datos análisis industrial internacional 
1.7 Índices bursátiles
1.8 Índice de confianza del consumidor e índice de la confianza del pro-
  ductor

Para poder analizar los acontecimientos que surgen alrededor del mundo es 
necesario recurrir a diversos índices internacionales que proporcionan informa-
ción cuantitativa. Estos indicadores ayudan a comparar numéricamente a una 
región o un país en tres campos: social, político y económico. Los cuales a conti-
nuación se precisan.  
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2. Campo Social

Dentro de este campo se observa un mayor número de variables a comparación 
del aspecto político. Este ámbito está integrado por: energía sustentable; desa-
rrollo humano; desarrollo mundial; progreso social; informe sobre empleo; feli-
cidad; tendencia laboral de la pobreza; migración; tecnología; ciudades globales; 
cultura; derechos de propiedad y desempeño ambiental. El indicador más anti-
guo es el de desarrollo mundial, otorgado por el Banco Mundial, el cual inicia 
desde 1965 aunque se pueda tener acceso a los informes desde el año 2000. 

La mayoría de los informes que brindan cada uno son publicado cada año o 
cada dos, dependiendo de la institución u organización que lo realice. Se toma 
como referencia a más de 140 países, aunque en el caso del indicador nacional co-
mo el de tendencia laboral de la pobreza son consideradas las 32 entidades 
federativas y no son estrictamente informes que brinden un análisis detallado 
de la entidad, sino que  los datos provienen de encuestas hechas por el INEGI y 
los análisis sobre este índice se encuentran en el CONEVAL. 

2.  Índices sociales
2.1 Índice de energía sustentable (Dow Jones)
2.2 Índice de Desarrollo Humano (Human Security)
2.3 Índice de Desarrollo Mundial (Banco Mundial)
2.4 Progreso Social (Social Progress)
2.5 Índice Laboral (Organización Internacional del Trabajo)
2.6 Felicidad (HappyPlanet)
2.7 Índice de tendencia laboral de la pobreza (CONEVAL)
2.8 Índice de Migración (Organización Internacional de Migración)
2.9 Índice de Tecnología (OCDE)
2.10 Índice de Ciudades Globales (AT Kearney)
2.11 Índice de Cultura (UNESCO)
2.12 Derechos de propiedad (Property Rights Alliance)
2.13 Índice de Desempeño Ambiental (Universidad de Yale)

3. Campo Político

Son escasos los indicadores que comparan numéricamente el campo político, 
nacional o internacional. En este rubro resaltan los índices sobre: política exte-
rior; paz mundial; desarme; derechos humanos; drogas; percepción de seguridad 
pública; impartición de justicia; democracia; libertad de prensa, reputación, 
transparencia y, el más reciente, impunidad. La mayoría de estos indicadores 
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son publicados desde el 2000, aunque algunos casos publicados desde 1990, v. gr 
Índice sobre Desarrollo Humano.  Existen indicadores que no tienen una edición 
anual, por ejemplo, el indicador de política internacional inició sus análisis des-
de 1990 y se publicaba cada cinco años, sin embargo a partir del 2010 se empezó 
a publicar cada año.

La mayoría de estos indicadores participan una cantidad importante de 
países que son evaluados por medio de rankings o puntuaciones que permiten 
observar la situación de dicho país. Cabe decir que el tema principal de estos aná-
lisis es evaluar el Estado de Derecho de cada país o región. Los indicadores son 
elaborados por Instituciones Internacionales como Instituto Real El Cano, Insti-
tuto de Reputación; Heritage Foundation, Transparencia Internacional, entre 
otros. Y recientemente se publicó el índice global de impunidad que fue realizado 
por la Universidad de las Américas Puebla y ya está incluido dentro de dicho pro-
yecto.

3. Índices políticos

3.1 Índice de Política Exterior (Real Instituto Elcano)
3.2 Paz Mundial (Institute for Economics and Peace)
3.3 Desarme (Stockholm International Peace Research Institute)
3.4 Derechos Humanos (Human Rights Watch)
3.5 Índice de Drogas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito)
3.6 Percepción de Seguridad Pública (INEGI)
3.7 Impartición de Justicia (The World Justice Project) 
3.8 Índice Global de Impunidad (Universidad de las Américas Puebla) 
3.9 Democracia (Freedom House)
3.10 Libertad de Prensa (Freedom House)
3.11 Índice de reputación (Reputation Institute)
3.12 Transparencia (Centro de Investigación y Docencia Económicas)

4. Campo Económico 

En el aspecto económico hay diversos indicadores e instituciones, tanto nacio-
nales como internacionales, que se encargan de examinarlos. Está compuesto 
por indicadores: libertad económica; corrupción internacional; corrupción y 
buen gobierno; competitividad mundial; competitividad estatal; inversión ex-
tranjera directa; seguridad petrolera; negocios internacionales; bursátiles; faci-
litación comercial; competitividad turística y reporte sobre industrias exporta-
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doras IMMEX. Es importante señalar que, a diferencia del campo político y so-
cial, los datos o informes son proporcionados cada mes o trimestral.

Respecto a la parte internacional, quienes se encargan de otorgar informes 
o datos de cada nación están: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; 
Foro Económico Mundial; Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
Heritage Fundation, entre otros.

4. Índices económicos

4.1 Libertad Económica (HeritageFoundation)
4.2 Índice de Corrupción Internacional (Transparency International)
4.3 Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (Transparencia me-

xicana)
4.4 Índice de Competitividad Mundial (Foro Económico Mundial)
4.5 Índice de Competitividad Estatal (Instituto Mexicano para la Com-

petitividad)
4.6 Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (AT Kearney)
4.7 Red global de inversión (OCDE)
4.8 Índice de Seguridad Petrolera (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo)
4.9 Índice de Negocios Internacionales (Banco Mundial)
4.10 Índice de Facilitación Comercial (Foro Económico Mundial)
4.11 Índice bursátil (Dow Jones)
4.12 Índice de competitividad turística (Foro Económico Mundial)
4.13 Índice de Confianza Empresarial (INEGI)
4.14 Índice de Confianza del Consumidor (INEGI)
4.15 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI)
4.16 Índice Nacional de Precios al Productor (INEGI)
4.17 Indicador Trimestral Actividad Económica Estatal (INEGI)
4.18 Indicador Trimestral de Actividad Económica Regional (Banco de 

México)

Conclusiones

La nueva realidad internacional debe examinarse también a través del instru-
mental estadístico, matemático y económico que permite analizar y explicar me-
diante la investigación cuantitativa el comportamiento de eventos políticos, 
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sociales y económicos nacionales y mundiales. Para ello es importante sumar al 
análisis cualitativo, la elección de variables que correspondan al marco referen-
cial, para determinar entonces las técnicas de medición e interpretación. La 
investigación de lo internacional basada en métodos estadísticos multivariantes 
busca a través de ello sistematizar datos para que sirvan de base a las descripcio-
nes y explicaciones de los fenómenos internacionales. 

Es decir, obtener la evidencia empírica que fortalezca incluso el uso de abs-
tracciones y categorías teóricas. Esta sistematización de información coadyuva a 
la realización del análisis cuantitativo y la generación de índices e indicadores, 
facilita la medición y la comparación internacional, fundamental en la coyun-
tura actual, de muy diversos fenómenos y problemáticas, que dan cuenta de la 
presencia y participación de los actores internacionales en temas como la coope-
ración internacional, el intercambio comercial, las finanzas internacionales, el 
poderío militar, la penetración cultural, entre muchos otros.

Actualmente existen varias instituciones internacionales que se encargan 
de construir sus propios indicadores, con base a metodologías que ellos mismos 
han creado. Los indicadores son ubicados en distintos rubros, ya sea económico, 
político y social. 

En el ámbito político son escasos los índices que analizan numéricamente 
este campo, ya sea nacional o internacional. Aquí se destacan los siguientes 
índices: política exterior; derechos humanos, desarme; democracia; impartición 
de justicia, entre otros. En la mayoría de estos indicadores, participan una can-
tidad importante de países que son medidos por puntuaciones o rankings para 
observar la situación en la que se encuentra aquel país. 

Mientras que en el campo social se observa una mayor cantidad de varia-
bles que permiten analizar las consecuencias de la libertad en la sociedad. Este 
ámbito está integrado por: desarrollo humano; desarrollo mundial; progreso 
social; informe sobre empleo; felicidad; tendencia laboral de la pobreza; migra-
ción; tecnología; ciudades globales y derechos de propiedad. En este análisis 
participan organismos e instituciones internacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo, Banco Mundial, AT Kearney; así como instituciones 
nacionales como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Y por último está el aspecto económico. Este campo está compuesto por los 
siguientes índices: libertad económica; corrupción internacional; corrupción y 
buen gobierno; competitividad mundial; competitividad estatal; inversión ex-
tranjera directa; negocios internacionales; facilitación comercial y reporte sobre 
industrias exportadoras.

Actualmente se cuenta con una amplia gama de índices que nos permiten 
comparar con mayor facilidad factores políticos, sociales y económicos. Una ca-
racterística de los indicadores e índices sociales, políticos y económicos se inte-
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gran bajo una serie de variables para determinar la puntuación del país que se 
está examinando, como puede ser el caso de libertad económica; competitividad 
mundial y facilitación comercial, paz mundial o justicia social.

Sin duda, hoy la métrica es una herramienta esencial para comprender y 
abordar las crecientes disparidades económicas, sociales y territoriales a nivel 
global. El análisis multivariable permite, a través de índices e indicadores, eva-
luar cómo la interconexión global, amplificada por crisis simultáneas como el 
cambio climático, las tensiones geopolíticas y la pandemia, afecta de manera 
desigual a diferentes poblaciones.

Así, cobra importancia el conocimiento de métodos cuantitativos y cualita-
tivos para medir y analizar la realidad internacional.
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Palabras clave: Machine Learning, investigación social, aprendizaje de datos, 
Relaciones Internacionales, análisis de 'sentiment'.

Presentación 

L os estudios internacionales contemporáneos han incorporado cada vez 
más variables de observación con alta complejidad. La búsqueda en ar-
chivos y en documentos impresos es una experiencia que pareciera estar 

quedando atrás frente a la cantidad de información que se encuentra a un 'clic' de 
distancia. Existe algo incuestionable, los fenómenos disciplinares requieren     
de aproximaciones multidimensionales espacio temporales cuantitativas y cua-
litativas, escenario que, aunado a la gran diversidad y fragmentación de la infor-
mación, dificultarían el trabajo de cualquier internacionalista. La revisión aca-
démica especializada exige el conocimiento de propuestas analíticas de mane-   
jo de datos en ciencias sociales que, no han sido lo suficientemente publicitadas 
en las aulas sobre sus alcances para Relaciones Internacionales, tal es el caso del 
Machine Learning, de ahí la importancia de abordarlo en esta obra. 

A través de este capítulo daremos una introducción al Machine Learning y su 
potencial para la disciplina de Relaciones Internacionales a través de la visuali-
zación del 'sentiment'. Al inicio, se planteará la importancia de la información en 
la investigación social y cómo ha impactado la digitalización, para posterior-
mente abordar la herramienta de Machine Learning y los pilares en los que des-
cansa su funcionamiento. A través de ellos validaremos el papel de la com-

CAPÍTULO 2

Machine Learning como herramienta 
para el análisis multivariable en 

Relaciones Internacionales. 
Caso de estudio: el 'sentiment' ante 

fenómenos trasnacionales
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prensión de datos mediante el aprendizaje computarizado, determinaremos 
mecanismos de predicción de comportamientos, señalaremos herramientas de 
toma de decisiones en función de eficiencias y evaluaremos resultados a través 
de la inferencia causal. En cada uno de estos apartados, se mencionarán los 
logaritmos principales que dan sentido a Machine Learning pero se priorizará un 
lenguaje sencillo para el no especialista en estadística ni en programación, por lo 
que no es necesario tener conocimientos previos para su comprensión. El capí-
tulo cierra con la reflexión en torno a uno de los retos que está enfrentando la 
disciplina, más claramente en los últimos cinco años, sobre la inclusión del 
'sentiment' en los fenómenos globales y cómo las herramientas de Machine 
Learning pueden coadyuvar a su aproximación analítica. 

El contenido de este documento es producto de las notas realizadas duran-
te un curso de Machine Learning impartido por el Instituto Tecnológico de Ma-
ssachusetts MIT en el año 2022 y el caso de estudio rescata un fragmento de bús-
queda en la plataforma de Media Intelligence YouScan financiada por el Pro-
yecto PAPIIT IN306123 “Mirada hacia las violencias. Retos contemporáneos de 
Relaciones Internacionales”.

La información en la investigación

El trabajo académico debe de valerse de herramientas dinámicas para realizar 
análisis acertados. Es innegable que las interacciones son más complejas e ines-
tables bajo un entorno globalizado e interdependiente. En la convivencia social, 
individual, colectiva, empresarial, estatal, internacional y/o doméstica, existe 
un mayor número de involucrados, intereses, ventajas, desventajas, igualdades, 
desigualdades, justicias e injusticias, oportunidades de colaboración y de com-
petencia y, para el interesado en su comportamiento, se abre un universo de po-
sibilidades para su estudio, pero también se genera un mar de dificultades, con-
fusiones e imprecisiones.

La enseñanza de cualquier disciplina o área de conocimiento de las ciencias 
sociales enfrenta un gran reto: dotar a los estudiantes de herramientas que per-
mitan una verdadera comprensión de un mundo problemático, impredecible e 
inédito; para con ello, visualizar alternativas de reacción y acción. Esta tarea no 
será nada sencilla si mantenemos un estancamiento metodológico en el manejo 
de la información, si continuamos con la desgastante tarea de justificar sobre 
parámetros 'científicos' los estudios sociales, si mantenemos la eterna compe-
tencia entre las variadas disciplinas del conocimiento, o si intentamos jerarqui-
zar e invalidar técnicas y métodos de investigación. 
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El punto de arranque de toda investigación será la información, datos que 
permitirán tener un punto de partida en la labor analítica de todo cientista 
social. La digitalización de la información ha sido un momento de quiebre para la 
investigación social desde hace poco menos de 10 años. Bien es cierto que, el pro-
ceso tecnológico de transición de registros analógicos a digitales ha sido paula-
tino desde la década de los años 70 del siglo pasado, pero ha sido desigual en tér-
minos de actividades, alcances, acceso y ubicación geográfica. Hoy en día, la in-
formación se genera a velocidades inimaginables y en cantidades impensables, 
lo que provoca que la investigación en ciencias sociales deba adaptarse a nue-  
vas realidades en el procesamiento y análisis de los datos. 

La generación de la información está pasando por una 'revolución' y la 
enseñanza de su manejo debe de ser también revolucionaria. Acceder a la infor-
mación ya no es más un problema (aunque no sea siempre de libre acceso), las 
transacciones financieras, los comportamientos comerciales, la convivencia po-
lítica trasfronteriza e interna, los conflictos y las alianzas, los informes y los 
estudios generados por cientos de organizaciones y grupos de estudio; de hecho, 
cualquier tipo de registro se encuentran digitalizados. La problemática se centra 
en que la cantidad de información tiende a ser abrumadora, se encuentra frag-
mentada y desorganizada y, los protagonistas cada vez más diversos, a lo que 
debemos agregar que la disciplina de Relaciones Internacionales, que nos ocupa, 
requiere de reflexiones multidimensionales para interpretaciones integrales, lo 
que se traduce en insumos de información que obstaculizarían el trabajo de cual-
quier especialista con capacidades humanas promedio, de ahí que contemplar el 
apoyo que puedan ofrecernos las máquinas es una opción provocativa y viable.     

 

Machine Learning

Preferimos mantener el uso del anglicismo ́ machine learning´ porque las traduc-
ciones en castellano son poco precisas. Puede identificarse también como apren-
dizaje automático, aprendizaje automatizado y aprendizaje de máquina, entre 
otros. Machine learning fue un término acuñado por Samuel (1959) y consis-    
tía en una díada entre aprendizaje estadístico y reconocimiento de patrones. 
Samuel es conocido por el 'Checkers Playing Program', un esfuerzo que conjunta 
teoría de juegos, Machine Learning, aprendizaje reforzado y redes neuronales, 
identificado también como el primer modelo de inteligencia artificial conocido 
públicamente. 

Según IBM (2024), Machine Learning es una forma de inteligencia artificial 
que permite a un sistema aprender de los datos en lugar de aprender mediante  
la programación explícita. Conforme a un algoritmo se ingresan datos de entre-
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namiento, se identifican patrones y se toman decisiones con un mínimo de in-
tervención humana; lo que significa, la automatización en la construcción de 
modelos analíticos. Desde la perspectiva de un usuario, trataría tan sólo de la 
comprensión de datos para hacer predicciones y tomar decisiones. Desde una 
visión técnica, se concentraría en un conjunto de modelos, métodos y algorit-
mos de historia añeja que requieren de entrenamiento para llegar a las metas 
trazadas. Lo anterior se traduce, en una serie de instrucciones para que las com-
putadoras tengan la capacidad de identificar patrones de datos masivos y elabo-
rar predicciones. 

Pese a su antigüedad, Machine Learning ha mantenido una actualización 
constante, el alcance de sus objetivos, la tecnología implementada y los ámbitos 
de aplicación han variado con los años y su aceptación ha sido cada vez más 
amplia en actividades tales como: inteligencia empresarial, estudios de rendi-
miento deportivo, flujos de tráfico, manejo de inventarios, marketing, enten-
dimiento y segmentación de clientes, sistemas de recomendación, análisis de 
comportamiento electoral, detección de contenido viral, identificación de ano-
malías en ámbitos variados, optimización de procesos de negocios, compor-
tamiento financiero, planeación de atención al público, estudios médicos, imple-
mentación tecnológica, identificación de voz e imagen, lenguaje y, análisis de 
'sentiment' que, abordaremos con profundidad más adelante; entre otros. 

Machine Learning tiene la función de elaborar decisiones óptimas ante un 
objetivo claro. Es precisamente la optimización lo que hace su uso desafiante en 
los estudios sociales. El usuario determina el resultado 'ideal' acorde a sus inte-
reses, el programador establece esos parámetros y, la máquina hace cumplir 'sin 
excepción' esos elementos para elegir la 'mejor' opción. Las implicaciones éticas 
de 'dejar' a los ordenadores o computadoras tomar una decisión 'sin interven-
ción humana' puede ser altamente criticable, aun cuando desde su origen parte 
de un criterio construido y diseñado de forma 'humana'. Hablamos de circuns-
tancias como, por ejemplo, la detención de un individuo en un puesto de se-
guridad con base en sus rasgos fisionómicos, nacionalidad, hábitos de tránsito, 
ingresos económicos, vestimenta, movimiento de su cuerpo, tono de voz o po-
sición de sus ojos. Las decisiones tomadas bajo esos criterios pueden resultar 
discriminantes, insensibles, excluyentes, e inflexibles. 

En noviembre del año 2022, iniciaron alrededor del mundo polémicas inte-
resantes sobre los modelos de optimización de lenguaje de inteligencia artificial 
para la escritura de textos. La noticia sobre la sustitución de las personas por 
máquinas que aprenden de la interacción para generar respuestas, pareciera ser 
el argumento central de una película de ciencia ficción, pero es una realidad que 
tendrá que enfrentar el investigador social de hoy en día. Por ejemplo, ChatGPT, 
en palabras de Suzuki (2023) recurre al método de reforzamiento del apren-
dizaje por la retroalimentación humana, mismo principio que utiliza Machine 
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Learning y la mayoría de los proyectos que manejan inteligencia artificial. Pensar 
en escenarios en donde la literatura, el periodismo, los medios de comunicación, 
la investigación social, la interacción con clientes, la resolución de problemas, la 
educación entre otros, queden a manos de 'máquinas' inquietaría cualquier 
mente tradicional. 

Pero antes de asumir los peores escenarios, entendamos cómo actúa Machine 
Learning. Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) –participantes 
activos desde los orígenes del Machine Learning–, la herramienta de análisis de 
datos puede ser entendida con cuatro pilares interconectados que consisten en: la 
comprensión de datos, la predicción, la toma de decisiones y las inferencias cau-
sales. Aproximarnos al funcionamiento de la herramienta nos permitirá, a ojos de 
los no expertos, a comprender la riqueza de su esencia y vislumbrar el potencial ex-
plicativo y colaborativo que se verá traducido en su utilidad para el análisis social.  

Comprensión de datos

Cabe advertir, de forma inicial que, la calidad de nuestros datos impactará en la 
validez del funcionamiento de las herramientas para su análisis. Thomas C. 
Redman (2013), presidente de Data Quality Solution publicó el artículo “Data's 
Credibility Problem” en donde dejaba clara la ruta del manejo de datos, priori-
zando la calidad de la información y la analítica, de esta forma si los datos son 
cuestionables, Machine Learning será inútil e inservible. Lo que significa que con 
el ingreso de datos incorrectos, inventados, falsos, inconsistentes y/o incomple-
tos podemos asegurar que los productos resultantes de un ejercicio de Machine 
Learning serán semejantes. Por más sofisticada que sea la tecnología, no va a 
'mejorar' aquello con lo que la alimentamos, lo que significa que, la calidad de los 
insumos será directamente proporcional a la calidad del análisis, reflexión y re-
visión de los resultados, bajo la dinámica de input-output. 

Queda claro que los datos nos proporcionan información sobre los fenó-
menos de nuestro interés, pero para la predicción de un comportamiento es 
necesario contar con datos dirigidos al tipo de objetivo definido y, mientras más 
completos estén, contaremos con más elementos para la contrastación y el 
entrenamiento de nuestros modelos. Contar con datos históricos y datos de ac-
tualidad es esencial para trazar la posible presencia de un comportamiento bajo 
modelos informáticos y estadísticos. Los estudios internacionales requieren de 
un fuerte apoyo documental remoto y la atención que debe darse a la informa-
ción debe ser cuidadosa, en términos de fuentes que generan la información, 
metodología utilizada para su captación, temporalidad y contexto. Por ello, 
cuando nos centramos en datos, es importante fijar nuestra atención en los 
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procesos para recabar, almacenar, computar y elegirlos para la toma de decisio-
nes; lo que significa, recopilar datos, almacenarlos y procesarlos de forma 
consciente, consistente, sistemática y coherentemente.

En un mundo prácticamente digitalizado en donde el problema no es la 
falta de información sino el exceso, la comprensión de los datos es un pilar 
trascendental. La comprensión requiere de aspectos técnicos y creativos. El 
apartado técnico consiste en determinar tres labores: a) consulta; b) segmenta-
ción; y, c) visualización. Ello implica identificar nuestras fuentes de consulta, 
recurrir a técnicas para realizar la agrupación o segmentación de estas, y; algo 
que en ocasiones descuidamos como proceso previo, cómo manejaremos visual-
mente esa información –tablas, gráficas, listas, etc.– para hacerla más comuni-
cable. La comprensión técnica es trascendente, ya que el distanciamiento que 
ocurre entre la investigación social y las herramientas tecnológicas se encuentra 
cimentado en el uso de lenguajes incompatibles, en la falta de acercamientos, en 
el demérito de lo humano frente a la máquina y viceversa, en la repetición          
de vicios en la captura de la información, en la falta de entendimiento entre un 
programador y un investigador social, en donde el primero interpreta bajo sus 
referentes lo que seguramente le sería útil al segundo, y un segundo que muestra 
un desinterés o 'temor' por las ofertas de los primeros. 

Mientras que el elemento creativo comprende: a) el planteamiento de pre-
guntas apropiadas; b) la elección de herramientas adecuadas; y, c) la identifica-
ción de componentes principales. Si sostenemos la premisa de que la cantidad de 
información es masiva, el cientista social debe tener claridad a priori y durante  
la investigación en cuanto al camino que tomará el trabajo. Cada individuo 
tendrá la libertad de fijar sus alcances en función a sus posibilidades. Dentro de 
la gran gama de inquietudes disciplinares y trasdisciplinares, y ante una oferta 
innumerable de fundamentos teóricos, metodológicos, herramientas y técnicas 
de investigación, se pone a prueba la pericia en la elección de rutas de compren-
sión. En este pilar de conjunción técnica y creativa se genera el primer encuen-
tro tecnológico y humano. La oferta tecnológica es variada, pero seleccionarla 
siempre será decisión de la persona.  

Los datos que ingresan al Machine Learning pueden ser de carácter unidi-
mensional a multidimensionales. La visualización de los datos unidimensio-
nales puede realizarse fácilmente con operaciones sencillas como la media, la 
mediana, el percentil, la desviación estándar y representarse en histogramas, 
diagramas de dispersión, diagramas de caja y función de densidad acumulada, 
entre otros. Mientras que los datos multidimensionales son los que combinan 
información para tener un número más manejables de dimensiones. Esto se 
denomina análisis de componentes principales con el fin de maximizar varia-
ción, maximizar información, reducir el número de dimensiones y minimizar el 
error, lo que puede hacerse de diversas formas como veremos posteriormente.  
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La predicción

En Machine Learning, determinar lo que sucederá depende directamente de la 
comprensión de los datos y se encuentra fuertemente asociado a un proceso de 
aprendizaje. De ahí que, los resultados de la predicción dependan de la combi-
nación de escenarios entre dinámica del entorno y disponibilidad de informa-
ción. Esto quiere decir que, puedo tener eventos con un alta, baja o fija dinámica 
del entorno y un alta o baja disponibilidad de información, lo que genera una 
serie de combinaciones que reflejarán diversos grados de estabilidad de los esce-
narios de nuestros fenómenos observables; y, para Machine Learning repre-
sentará también la posibilidad de recurrir a la probabilidad o a otra serie de he-
rramientas como el algoritmo multi armed bandit, el modelo de Markov, el apren-
dizaje por refuerzo, entre otros. 

La predicción también se encuentra asociada al aprendizaje ya sea no su-
pervisado y supervisado. El aprendizaje no supervisado consiste en un conjunto 
de datos no estructurados que ingresan a una computadora para que identifique 
patrones, estructuras y relaciones implícitas. En otras palabras, dejamos que, 
ante una cantidad considerable de información, la máquina encuentre similitu-
des y diferencias y, englobe o distancie sus características. La clasificación es una 
tarea clave en Machine Learning. Es común encontrar aprendizaje no supervi-
sado en las aplicaciones de clustering (imagen 1) que, incluye métodos para 
agrupar datos por similitudes, realizar categorizaciones muy parecidas a los con-
juntos. De esta manera puede ser útil para detectar alguna anomalía, registrar 
conductas o generar sistemas de recomendación. El aprendizaje no supervisado 
es una actividad que todo científico social ha hecho de forma artesanal y con más 
frecuencia si ha recurrido a estudios de caso o al método comparado, incluso al 
revisar un informe e identificar indicadores para visualizar su comportamiento, 
por lo que el procedimiento no nos resulta ajeno, pero para cantidades masivas 
de información, el apoyo mecanizado es de gran utilidad.

Por otro lado, el aprendizaje supervisado es una técnica de Machine Learning 
que proporciona a una computadora datos etiquetados con atributos conocidos 
siempre con la dupla input/output. Esto es altamente interesante, ya que la ac-
tividad será regulada en función a las características preestablecidas, lo que abre 
una ventana de oportunidad a un trabajo multidisciplinario para disminuir los 
retos éticos planteados con anterioridad y el potencial de la herramienta se podría 
multiplicar al ser más detallado el etiquetado respectivo. Esto último significa que, 
si se trabaja en una construcción categórica que no englobe o generalice elementos 
que produzcan resultados perjudiciales para el desarrollo y bienestar de las comu-
nidades los resultados serán más aceptados por la comunidad y benéficos para la 
misma. 
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 Imagen 1. Clustering no supervisado

 

           Fuente: (Chouhan, 2021).  

La predicción asociada al aprendizaje supervisado recurre a varias herra-
mientas: la regresión lineal, la regresión logística, el K-nearest neighbor, el deep 
learning, las redes neuronales y el filtro de Kalman, entre otros. Cada una con 
procedimientos, operaciones matemáticas y uso de la estadística específicos, pe-
ro centrémonos en la visualización. La estadística básica nos hace sentir familiar 
a la regresión lineal que, a través de una tendencia central traza valores conti-
nuos (imagen 2).

 “El análisis de la regresión lineal se utiliza para predecir el valor de una varia-
ble según el valor de otra. La variable que desea predecir se denomina variable 
dependiente. La variable que está utilizando para predecir el valor de la otra 
variable se denomina variable independiente […] La regresión lineal se ajusta a 
una línea recta o a una superficie que minimiza las discrepancias entre los valo-
res de salida previstos y reales” (IBM, 2023). 

Para aproximarnos a una tendencia en cualquier comportamiento las re-
gresiones serán nuestras aliadas. Las regresiones nos ayudan a encontrar rela-
ciones entre series de datos o atributos, ya que nos permiten relacionar un 
output (variable dependiente) con una serie de datos o atributos (variables inde-
pendientes) a través de una función lineal ponderada con pesos diferentes para 
disminuir el error cuadrático.  
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Imagen 2. Regresión Lineal Simple

                           Fuente: (Martínez Heras, 2020) 

Mientras que la regresión logística en Machine Learning predice valores 
discretos dentro de una línea de posibles valores predefinidos (imagen 3). “Es un 
modelo estadístico que se utiliza para determinar la probabilidad de que ocurra 
un evento. Muestra la relación entre características y luego calcula la probabi-
lidad de un resultado determinado” (TIBCO Software, 2023). Un elemento 
importante es la correlación de estimación que genera en función a una variable 
cuantitativa la probabilidad de una variable cualitativa binaria, lo que la con-
vierte en un auxiliar interpretativo para las ciencias sociales incluso en el ámbito 
prospectivo.  

Imagen 3. Regresión Logística

                                Fuente: (Amat Rodrigo, 2016)

Por su lado, la K-nearest neighbor (imagen 4) que determina los valores más 
cercanos o lejanos a ciertas agrupaciones de atributos. Trata de un algoritmo que 
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atiende problemas tanto de clasificación como de regresión (Harrison, 2018). 
En ocasiones los datos pueden presentar características que nos pudieran hacer 
dudar sobre la agrupación a la que pertenecen, con K-nearest neighbor se facilita 
el etiquetado y; por lo tanto, el proceso de predicción.

Dentro de las propuestas más elaboradas de predicción en Machine Learning 
se encuentra el Deep Learning  o aprendizaje profundo que puede funcionar como 
una construcción de redes neuronales (imagen 5) para extraer modelos predic-
tivos en entornos con muchas variables y es eficaz con datos no estructurados, en 
sí, trata de un subconjunto de Machine Learning enfocado a la creación de redes 
neuronales artificiales, es decir, sistemas que imitan al cerebro humano, adap-
tándose y aprendiendo a partir de grandes cantidades de datos. “Las técnicas de 
deep learning han mejorado la capacidad de clasificar, reconocer, detectar y 
describir –en una palabra, entender–” (SAS Institute, 2023). Aseveración im-
portante que, nos traslada a la gran responsabilidad que implica el uso de la Inte-
ligencia Artificial en nuestras actividades cotidianas. Las redes neuronales fun-
cionan con multicapas de atributos que se combinan entre sí para generar un 
resultado que pueda elevar el índice de verdaderos positivos y reducir el índice de 
falsos positivos posibles en cualquier proceso de aprendizaje.   

Imagen 4. K-nearest neighbor

                          Fuente: (Data Camp, 2018)
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Las redes neuronales tienen que someterse a pruebas o 'entrenamientos' de 
muy diversa complejidad. Es común realizar retropropagaciones para elevar la 
multiplicación de matrices y el cálculo de gradientes de la función del riesgo (mé-
todo de gradiente descendente, método de gradiente estocástico y para modelos 
complejos Droput, Input distortion, convolución y max-pooling, entre otros)

Imagen 5. Redes neuronales

Fuente: (Alonso, 2023) 

  
Cuando los datos tienen distractores, muchos elementos similares y de fácil 

confusión es común recurrir al filtro de Kalman (imagen 6) que, es un algoritmo 
para reducir el ruido blanco de una función. “El Filtro de Kalman es uno de los 
algoritmos de estimación más importantes y comunes. El filtro de Kalman pro-
duce estimaciones de variables ocultas basadas en mediciones inexactas e incier-
tas. Además, el filtro de Kalman proporciona una predicción del estado futuro 
del sistema, basado en estimaciones pasadas” (Becker, 2022). “El filtro de Kal-
man es un método que permite estimar variables de estado no observables a 
partir de variables observables que pueden contener algún error de medición” 
(Mplanaslava, 2014). Esta propuesta es utilizada comúnmente en todos los sis-
temas de navegación en tiempo real.
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Imagen 6. Filtro de Kalman

                        Fuente: (The MathWorks Inc., 2023)

Para evaluar la eficiencia predictiva independientemente del modelo ele-
gido o la serie de datos utilizada, Machine Learning recurre de forma simultánea 
a modelos de determinación de incertidumbre como el Bootstrap  para deter-
minar los intervalos de confianza, los métodos de Shrinkage, regresión de cresta 
o LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator), análisis discrimi-
nantes y curva de ROC;  además, de mecanismos para reducir el sesgo y la 
varianza. Todo esto dado la complejidad de los programas y la cantidad de datos 
que se procesan. En otras palabras, es la forma de verificar que simplificar las 
cosas no afecte el resultado. 

Es así como los algoritmos de aprendizaje supervisado en Machine Learning 
pueden implementarse en la detección de spam, reconocimiento de voz, analí-
ticas de medios digitales que veremos más adelante, detección de fraudes, 
investigaciones médicas, entre otras.

  “Una muestra bootstrap es una muestra obtenida a partir de la muestra original por muestreo aleatorio con reposición, y del 
mismo tamaño que la muestra original. Muestreo aleatorio con reposición (resampling with replacement) significa que, después 
de que una observación sea extraída, se vuelve a poner a disposición para las siguientes extracciones. Como resultado de este tipo de 
muestreo, algunas observaciones aparecerán múltiples veces en la muestra bootstrap y otras ninguna. Las observaciones no 
seleccionadas reciben el nombre de out-of-bag (OOB). Por cada iteración de bootstrapping se genera una nueva muestra bootstrap, 
se ajusta el modelo con ella y se evalúa con las observaciones out-of-bag.” (Amat Rodrigo, 2020)  
   Los métodos Shrinkage, en general, pretenden  'contraer' o 'encoger'; es decir, realizar una simplificación de parámetros y/o elegir 
variables más influyentes y/o eliminar las correlacionadas. 
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La mecánica de cada modelo implica una naturaleza un poco más o menos 
compleja para algunos de nosotros. Machine Learning debe identificar la forma 
en que le sea más fácil comprender el tipo de datos que estamos ingresando para 
ser utilizado en la toma de decisiones y, como hemos visto, someterse a múlti-
ples pruebas para reducir errores.

Toma de decisiones

La toma de decisiones en Machine Learning es un momento trascendental para lo 
que nos ocupa y de ninguna forma debemos asumir que deba ser estática o pre-
determinada, ya que pocos son los fenómenos en los que puede asumirse una 
certeza absoluta, de ahí que el trazado de diferentes escalas de tiempo nos per-
mitirá trasladarnos constantemente entre dos escenarios: explorar o explotar, 
ambos ejercicios sumamente relacionados con la labor de todo cientista social. 
Explorar consiste en investigar alternativas a los procesos actuales por descubrir 
si hay opciones más eficientes o interesantes. Explotar es cuando conocemos un 
procedimiento del pasado y nos interesa repetirlo para tener ese mismo éxito. 
De esta forma, Machine Learning, se 'balancea' de forma iterativa entre explorar y 
explotar para encontrar la mejor alternativa de acción para el fin que se le ha 
trazado. 

Para realizar la toma de decisiones, Machine Learning recurre a ciertos mo-
delos, entre los que destacamos el Modelo de Markov que, es un modelo 
matemático que parte de la idea de que la gente que toma la decisión y el entorno 
interactúan constantemente. En estos escenarios los resultados se encuentran 
parcialmente bajo control ya que existirá un entorno dinámico, pero también 
habrá un alto flujo de información. La lógica de Markov es similar a un árbol de 
decisión en donde se evalúan costos y beneficios a obtener en el que consi-
deramos hacer X o Y actividad, reflexionar sobre la enfermedad, la muerte o la 
supervivencia ante la exposición a riesgos, determinar la evolución de enferme-
dades ante tratamientos e incluso el reconocimiento de voz a través de las di-
versas combinaciones de fonemas para identificar palabras o de formas en el 
caso del reconocimiento de imagen o letras. Incluso, la asignación de turnos en 
una fila es determinada por el Modelo de Markov.

En el proceso decisorio tenemos también técnicas de aprendizaje por re-
fuerzo (imagen 7). El modelo aprende a actuar en un entorno mediante prueba y 
error, en estos casos existe una alta dinámica en el entorno, pero a diferencia del 
Modelo de Markov tenemos poca o nula información, por lo que las recom-
pensas recibidas poseen un peso especial. Ejemplos no tan lejanos para algunos 
son los videojuegos o los jugadores de ajedrez automatizados, en los que las 

53MACHINE LEARNING COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS MULTIVARIABLE EN RELACIONES INTERNACIONALES... 



máquinas aprenden de nuestros movimientos en tiempo real y modifican sus 
estrategias de interacción. 

Imagen 7.  Aprendizaje por refuerzo

                                     Fuente: (Sancho Caparrini, 2019) 

Inferencia causal

En este proceso se debe determinar qué funcionó y qué no en los pilares an-
teriores. Lo que consiste en identificar y atribuir las causas de un fenómeno para 
confirmar la relación causa-efecto entre varios eventos. Para esta tarea se 
recurre a los conocidos como controles, entre los que encontramos: el experi-
mento natural; el control aleatorizado; el control sintético, el análisis de series 
temporales; y, la causalidad del control de Granger. 

El experimento natural nos traslada a los estudios observacionales y parte de 
la premisa de que las condiciones para realizar cualquier experimento son nulas. 
Mientras que el control aleatorizado consiste en la contrastación de hipótesis me-
diante la experimentación con elementos aleatorios. El control sintético se basa en 
comparar los datos del grupo de estudio con los del grupo de control. Mientras 
que, el análisis de series temporales analiza la evolución de los datos en el tiempo. 
La causalidad de control de Granger compara los datos de dos series temporales 
para determinar si una primera variable sirve para predecir una segunda. 

Durante la programación de los algoritmos del Machine Learning se deter-
mina todo lo expuesto en esta tercera sección, y esto es elegido por cada empresa 
que presta el servicio. Lo que para algunos es solo estadística, para otros es 
aprendizaje, lo que para unos es solo lógica, para otros es toma de decisiones, el 
grado de complejidad varía y comúnmente como usuarios no tenemos acceso a 
esta información, pero es importante conocer las raíces del Machine Learning 
para borrar las fronteras naturales existentes con el pensamiento social. Las em-
presas dirigen sus ofertas hacia las metas del usuario; en este caso, los estudios 
internacionales deben trazar alcances analíticos claros para poder 'moldear' 
herramientas de esta naturaleza y no al contrario, y de esta manera obtener re-
sultados útiles y agilizar los procesos. 
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Como hemos visto, las posibilidades de uso de Machine Learning son 
ilimitadas, su diseño requiere de objetivos claros, pero por, sobre todo, contar 
con una colaboración multidisciplinaria en la que ingenieros, lingüistas, sociólo-
gos, biólogos, médicos, politólogos, contadores, abogados, psicólogos e interna-
cionalistas, entre otros, puedan trabajar como iguales en su programación para 
el aprovechamiento óptimo de sus ventajas. Para el internacionalista, el manejo 
de información masiva, el ordenamiento de los datos y la contrastación entre la 
misma permitirá confrontar variables, observar comportamientos y tenden-
cias, profundizar en análisis que, sin el apoyo de las máquinas tardarían mucho 
más tiempo, recursos materiales y humanos. 

Entonces, ¿Qué retos puede tener Machine Learning en Relaciones Interna-
cionales? Para dar respuesta a esta inquietud optamos en este capítulo por partir 
de las discusiones que se están llevando a cabo en los foros especializados dis-
ciplinares. Desde el año 2016, la International Studies Association ocupa un 
espacio periódico para la discusión de 'fenómenos intangibles' desencadenantes 
de un efecto internacional tales como los nacionalismos extremos, los mensa- 
jes de odio, el racismo, la exclusión, entre otros. Por otro lado, el editorial de la 
publicación bimestral en inglés de Foreign Affairs desde 2018 advertía al lector 
con la frase 'la avalancha que viene sobre nosotros' que, la historia está llena de 
'utopías perdidas' que, de una u otra forma, desencadenarían inconformidades y 
reacciones violentas no siempre atribuidas a entes visibles y organizados. En 
este mismo año Francis Fukuyama alertaba el peligro que significaba el forta-
lecimiento de identidades diversas dentro de las fronteras. Es así como llegamos 
al 'sentiment'.     

Análisis del 'sentiment' en Relaciones Internacionales 

La traducción literal en español de 'sentiment' sería sentimiento, pero en este 
caso se relaciona en el amplio sentido que incluye afectos, opiniones, juicios, 
pensamientos, sensibilidades; de ahí que encontremos cobijo en las aporta-
ciones de la corriente de 'State's emotions', un término que parecería ajeno a la 
disciplina de Relaciones Internacionales, pero existe producción especializada 
con sus respectivos procedimientos sobre cómo las emociones (miedo, temor, 
humillación, venganza, esperanza, riesgo, entre otras) son un pilar importante 
en la constitución de la política exterior de los Estados. Resulta provocador có-
mo algo observable a nivel individual puede (re o de) construir relaciones inter-
grupales y cómo esas reacciones pueden ser operativas a nivel estatal, es así 
como surge la Teoría Intergrupal de las Emociones en las Relaciones Internacio-
nales (Sasley, 2011). 
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Esta propuesta parte del precepto de que los Estados continúan teniendo 
un papel importante en las relaciones internacionales contemporáneas ya sea 
como base estructural o como herramienta de interlocución con otros miembros 
de la sociedad internacional; y cómo tales, se expresan al exterior con una única 
voz (aun cuando al interior existan diferencias), de ahí que el diálogo interna-
cional sea llevado por líderes estatales de forma individual, primer entendido de 
los preceptos del análisis de la política exterior (Hudson, 2006). El Estado es el 
reflejo de un proceso intergrupal con prácticas emocionales y cognitivas com-
plejas mismo que trasladan al exterior en cada uno de los temas de su compe-
tencia. Ejemplo de ello, fue la forma en que tras los ataques del 9/11, la 'humi-
llación' o la 'traición de oriente', impactó la política exterior de los EUA. Las 
'emociones' a las que nos referimos no trata de elementos viscerales emotivos, 
sino que son “expresiones sociales significativas que dependen de costumbres, 
usos e instituciones compartidas” (Fattah & Kierke, 2009) y que, en el caso de la 
interacción histórica entre Medio Oriente y los países occidentales, han esta-
blecido narrativas cobijadas con políticas violentas entre ambas partes.

Durante la última década, el entendimiento de eventos traumáticos es 
fundamental para Relaciones Internacionales. Robert Stolorow (2007) asegura 
que vivimos en la 'época del trauma', aseveración que cobra sentido cuando ob-
servamos a nivel mundial un incremento de amenazas globales: terrorismo, 
narcotráfico, genocidios, trata de personas, desastres naturales, crisis econó-
micas y financieras, desabasto alimentario, disminución de recursos naturales, 
pobreza, abuso, conflictos internos, cambio climático, discriminación, tecnolo-
gías dañinas, migraciones masivas y violencia.

El cómo 'un trauma' influye y es influido por normas, identidades e intere-
ses en la política mundial había sido desatendido por completo en la disciplina, 
encontrando tan sólo aproximaciones en los estudios sobre el Holocausto 
(Resende & Rovile, 2014). La atención internacional sobre trauma y memoria se 
retoma; se retoma como recién mencionamos, después de los ataques terro-
ristas del 9/11 en los Estados Unidos de América. Se suma Madrid, Londres, 
Bombay, París, Bélgica, Noruega, Moscú, entre otros, que parecen justificar el 
cenit de una conocida como ‘islamofobia’ que aún no ve su fin. Por otro lado, la 
fuerza de la naturaleza deja su huella con el Tsunami en el Pacífico del 2004, el 
huracán Katrina en EUA del 2005, el desastre nuclear de Fukushima del 2011, 
las inundaciones y nevadas extremas en Europa y EUA de los últimos años que 
no han tenido desenlaces tranquilizadores. Pero también lo es la pobreza extre-
ma, la guerra civil y la lucha diaria por la supervivencia y la presencia de pan-
demias tales como el reciente COVID-19. 

El trauma influencia no tan sólo de manera inmediata sino décadas e, in-
cluso, generaciones después. De ahí la urgencia de comprender el papel del 
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trauma y el sufrimiento en la política mundial. Si bien, el trauma ha sido irre-
levante para el funcionamiento de la sociedad internacional, existen maneras en 
que las huellas de tales eventos “influyen en la realidad y retan acuerdos políticos 
y sociales que continúan alimentando esos sufrimientos” (Schick, 2011). La 
observación del trauma será un aprendizaje para la solución de problemáticas 
internacionales, pueden evitar que el sufrimiento y la violencia sean repetitivas 
y con ello tomar medidas preventivas y precautorias.

La percepción del sufrimiento, la memoria, el recuerdo y el olvido ocupan 
un papel principal en la colectividad, en su política interna y externa. La recon-
ciliación, la disculpa política y la toma de decisiones en política exterior define 
identidades que permitirán mayor o menor coexistencia en el escenario interna-
cional (Hutchison & Bleiker, 2014). Teorizar sobre la sub o sobre representa-
tividad del trauma nos puede auxiliar para el planteamiento de las fobias y filias 
internacionales. El establecimiento de una 'moral' y una 'ética' ad hoc entre los 
Estados, es bajo estos términos, altamente emocional. La venganza y la satis-
facción que genera sobre aquellos que daña es un arma peligrosa en el escenario 
internacional, veamos como ejemplo el efecto ocasionado en el conflicto histó-
rico israelí contra Hezbollah (Löwenheim & Heimann, 2008).

La identidad emocional es un motivador de la conducta estatal, es el vehí-
culo para representar emociones específicas que un Estado sostiene frente a 
otros Estados, la identidad es el fundamento para la amenaza, el reto y el miedo. 
Las decisiones violentas no son casuales sino causales; y, para esta teoría, las 
emociones son la base. Un trauma puede destruir una comunidad y su sosteni-
miento ocasionar un efecto corrosivo al interior, que se proyecte hacia el exte-
rior.

Una de las fortalezas de esta propuesta teórica es el reconocimiento de que 
todo grupo alberga emociones y genera fácilmente 'estereotipos grupales', estos 
estereotipos son el detonante del funcionamiento social y el establecimiento de 
premisas conductuales con significados identitarios. Las conductas son claras 
dentro de un grupo, pero especialmente fuera de él, el significado emocional de 
la pertenencia a un grupo es lo que nos importa, ya que la colectividad que se 
identifica cercana al grupo adopta sus percepciones y representaciones de sí 
misma. La imagen grupal de esta teoría es también interesante, puesto que no 
esperemos ver la formalización de grupos, si los miembros del grupo se auto-
consideran miembros del grupo, con ello el grupo existe.

Amitav Acharya (2022) es clave con el manejo del 'power within', donde aler-
ta sobre el riesgo de subestimar el poder y la influencia que gana un país en el 
exterior por sus medidas adoptadas en el interior, ello incluye exclusión, polari-
zación social, desigualdad, violencia de género, represión religiosa; todas tensio-
nes que amenazan la estabilidad mundial, traduciendo las divisiones sociales 
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internas como merma de la unidad y fortaleza de las entidades estatales. Las 
fuerzas que afectan la prosperidad nacional y la estabilidad social tienen un 
reflejo en la influencia de esa entidad en el mundo. Por décadas, expertos en 
Relaciones Internacionales han omitido referirse al papel del poder u ordena-
miento ‘doméstico’ o ‘interno’ como una pieza que delinea el orden mundial. 

Al considerar el 'power within' el concepto de poder internacional ejercido a 
través de la coerción, la persuasión, la seducción o la cooperación, impactará en 
la productividad, el crecimiento económico, la estabilidad política, el orden 
mundial y la influencia política de los actores del escenario internacional. Final-
mente, los elementos intangibles que alimenten la violencia estructural en los 
diferentes escenarios se traducirán en variables conmensurables para evaluar el 
impacto en los comportamientos internacionales fuertemente influidos por los 
detonantes individuales.

Machine Learning para las emociones

A manera de provocación, insinuamos que Machine Learning pudiera ser un 
punto de partida de utilidad para un análisis profundo de las emociones en Rela-
ciones Internacionales, mediante la identificación del 'sentiment', las redes 
neuronales, los procesos de lenguaje natural, los métodos de Topic Model –bolsas 
de palabras para relacionar palabras clave y temas en función a recurrencia de 
palabras– y la Asignación Latente de Dirichlet (LDA) –que identifica y clasifica 
más de un tema–. La información digitalizada (medios y redes sociales) pueden 
generar una aproximación cercana al fenómeno internacionalizable de las emo-
ciones y el sentiment descrito en la sección anterior.

Para fines de este breve ejercicio, nos permitimos utilizar la plataforma de 
Media Intelligence Listening YouScan.  Esta empresa fundada en 2009 es solo una 
de miles que se encuentran en el mercado que adquieren el acceso a los conte-
nidos de las redes sociales más populares  y miles de millones de publicaciones 
digitales que se encuentren en la internet alrededor del mundo en todos los 
idiomas con un nicho de usuarios principalmente dirigidos al marketing y arro-
jan, según una bolsa de palabras y comandos de asociación y exclusión, clasifi-
cación y agrupación, resultados en función al número de menciones de las mis-
mas, que asocian a imágenes, palabras y sentiments. Desde finales del 2022, el 
proyecto PAPIIT IN306123 “Mirada hacia las violencias. Retos Contemporáneos de 
Relaciones Internacionales” ha utilizado la escucha de redes digitales con fines 

  Búsquedas en tiempo real con filtro de spam, con un 95% de precisión en la detección de sentimientos, con acceso a las redes 
sociales más populares y medios digitales de todo el mundo.
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académicos para la investigación social, con lo que hemos descubierto el potencial 
para el área que nos ocupa. YouScan utiliza Learning Machine para la segmenta-
ción, clasificación y comprensión de contextos de las discusiones.

De esta forma, compartimos una serie evidencias que pueden ser detona-
dores para los estudios internacionales. Ahorrando el trabajo manual y artesa-
nal que realizan muchos internacionalistas, pero que herramientas como 
YouScan hace en segundos con metodologías muy rigurosas.  

Entre el 17 de octubre de 2022 al 17 de noviembre de 2022, se consultó el 
tema principal de ‘mensajes de odio’ (imagen 8) con la delimitación siguiente: 
mensajes, incitación, publicación, lenguaje, expresión, invitación, rechazo, odio, 
violencia, intolerancia, agresión y rechazo, exclusivamente en español y en 
México. La asimilación de tales palabras y su significante para la plataforma nos 
generó el siguiente comportamiento:

Imagen 8. Comportamiento digital en la presencia                                    
de mensajes de odio

                    Fuente: Elaboración personal con la herramienta YouScan.

Estos resultados pueden guiar la mira sobre potenciales detonantes de vio-
lencia, con un comportamiento mensual de más de 11 mil autores que impacta a 
más de un millón de usuarios, con una percepción de 'sentiment' (NSR) absolu-
tamente negativa, identificando los días y horas en los que se generan mayor 
número de opiniones que pueden estar relacionadas con algún evento local o 
internacional.

Otro ejemplo realizado nos lleva a ubicar las referencias al narcotráfico, 
tanto en sus aseveraciones en inglés como en español a nivel mundial y obtuvi-
mos la imagen 9. En donde los azules más obscuros reflejan un mayor número de 
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involucramiento y en los más claros un menor número que, en nuestro caso 
significan el monitorio de 100k menciones. Reflejando una actividad suma-
mente dinámica en cada rincón del globo.

Imagen 9. Ubicación geográfica de la discusión sobre Narcotráfico

             Fuente: Elaboración personal con la herramienta YouScan.

.

Si bien la información digital puede ser engañosa en términos de saber 
quién la genera, desde dónde se genera y para qué se genera, conocer los niveles 
de actividad atribuibles a una determinada zona geográfica, nos orientaría para 
conocer fenómenos que puedan alimentar o apagar ciertos 'sentiments' genera-
dos por algún evento o algún mensaje agresivo, y por qué no, detener los brotes 
violentos o tomar medidas preventivas locales, regionales e incluso de carácter 
global. En el caso del narcotráfico, la generación de políticas internacionales, 
locales o regionales al respecto.

Y hablando precisamente de los 'sentiments' veamos cómo se podrían ver 
reflejados directamente en una búsqueda mediante la imagen 10. En esta oca-
sión, monitoreamos la percepción del ciudadano europeo del programa de apoyo 
EUNextGeneration de la Unión Europea, un apoyo financiero regional origina-
do por la pandemia COVID-10 a mediados del 2020, en éste caso la temporalidad 
refleja el comportamiento sucedido entre enero del 2023 y enero del 2024, el 
sentimiento exclusivamente responde a la población de miembros activos de la 
Unión Europea, reflejando una actividad mantenida con picos de atención; prin-
cipalmente, con un sentiment neutral pero seguido de uno positivo. Ya que la 
plataforma genera una distinción entre 'sentiment' positivo, negativo y neutral 
en función a las palabras, asociaciones e imágenes incluidas en las búsquedas, 
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así como de la interacción con los lectores (likes, emoticones, #, comentarios o 
material compartido).

Imagen 10. Sentimientos ante EUNextGeneration

Fuente: Elaboración personal con la herramienta YouScan.

Estos datos podrían ofrecernos un panorama sesgado si no viniera acompa-
ñado de una base de datos que nos ofrezca mayor precisión. Cabe advertir la 
posibilidad de identificar tendencias (imagen 10), acceder a ellas en menor 
tiempo, conocer a los generadores y sus comunidades, así como los comentarios 
generados, todo lo anterior es una mina de oro para todo científico social. 

Imagen 11. Publicaciones tendencia de los mensajes de odio

Fuente: Elaboración personal con la herramienta YouScan
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Contemos con la verificabilidad 'técnica' del Machine Learning, antes des-
crita, pero no podemos dejarle toda la responsabilidad a este tipo de herramien-
tas, el investigador social deberá establecer sus mecanismos personales para 
verificar, validad y entrecruzar toda esta información según los objetivos de su 
investigación, para hacer de esta información un insumo más para sus trabajos y 
reflexiones. El tipo de fuente de consulta, la percepción del contenido y uso de 
una palabra, los idiomas o latitudes en done se genera, las imágenes que cataloga 
un algoritmo, siempre serán objeto de cuestionamiento e inquietudes, válidas 
pero inquietantes. El 'sentiment' podrá leerse en las gráficas y tablas resultantes, 
pero también puede identificarse en otros apartados: imagen, palabra, medio. 
Machine Learning puede representar para el internacionalista una fuente inago-
table de información.

Imagen 12. Imágenes de identificación visual, fuentes, nube de palabras 
y bases de datos generadas por Machine Learning 

               Fuente: Elaboración personal con la herramienta YouScan.

Conclusiones

Es difícil concluir una serie de provocaciones, por ello tan solo insistimos en el 
potencial que pueden tener el uso de herramientas en nuestra área de estudios. 
Existen una infinidad de riesgos, pero también grandes ventajas. Parece un 
mundo lejano a los ojos de un internacionalista, pero dada la velocidad de digita-
lización de contenidos, al número de interacciones que se generan en estos me-
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dios y sus impactos transfronterizos, no podemos quedarnos al margen. Éste es 
el mundo que van a enfrentar nuestros estudiantes y egresados.

Debemos sensibilizarnos en su uso, pero también ser participativos en su 
diseño para enriquecer sus alcances y conseguir un verdadero trabajo inter y 
transdisciplinario. Y, por qué no, asumir un papel de intermediarios entre el 
lenguaje de las máquinas al lenguaje humano. Los cientistas sociales debemos 
ocupar todos los espacios posibles, la formación transversal e integral que nos 
caracteriza conseguirá que las labores de clasificación y catalogación tengan mi-
ras éticas y funcionales.

Machine Learning ayudaría al internacionalista a un mayor aprovechamien-
to de los datos, a explotar las ventajas del algoritmo, a responder preguntas, 
hacer predicciones de comportamientos, estructurar prospectiva y tomar deci-
siones sistemáticamente bajo un razonamiento de causa-efecto.
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Palabras clave: Inversión extranjera directa, desarrollo económico, spillovers 
tecnológicos, productividad del trabajo, manufactura mexicana.

Presentación

E l capítulo presenta una discusión teórica y empírica sobre la relación 
inversión extranjera directa (IED) y productividad del trabajo. El capí-
tulo se estructura en tres apartados. En la primera parte se presenta a 

nivel conceptual los diferentes canales de transmisión que posibilitan la poten-
cial transferencia de tecnología y conocimiento a través de la IED. En la sección 
dos, se ofrece una revisión de bibliografía empírica sobre el desarrollo asistido a 
través de inversión directa. En la tercera sección se presenta un ejercicio em-
pírico para México que, mediante el uso de técnicas econométricas, examina los 
efectos diferenciados que la IED ejerce en la productividad de 124 clases manu-
factureras. En la última sección se presentan las conclusiones. 

La teoría ortodoxa asume que la inversión extranjera directa (IED) al sumi-
nistrar capital, tecnologías, conocimientos técnicos y representar una relación 
duradera, genera impactos macroeconómicos positivos (en balanza de pagos, 
acervo de capital, producto y empleo) y microeconómicos en los países recep-
tores (a través de spillovers tecnológicos) (OCDE, 2008; FMI, 2009). Pero la evi-
dencia no verifica el círculo virtuoso, pues como se señala en Ortiz Velásquez 
(2021), los efectos positivos están condicionados por múltiples factores, v.gr., 
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los modos de entrada, las motivaciones de la IED y la capacidad de absorción 
presente a nivel de empresa y territorio anfitrión, la cual por cierto difiere según 
el nivel de desarrollo de los países receptores. 

Con el objetivo de identificar las causas que explican la disociación exis-
tente entre teoría y evidencia empírica, el capítulo presenta una discusión de los 
requisitos que debe cumplir la IED para contribuir al desarrollo de los países an-
fitriones. La discusión es relevante en la tarea de generar recomendaciones de 
política económica encaminadas a modificar los criterios de captación de IED en 
función de su capacidad de incidir en el desarrollo económico. El capítulo se es-
tructura en cuatro apartados además de la introducción. En la primera parte se 
presenta a nivel de la teoría los canales que posibilitan la potencial transferencia 
de tecnología asistida por la IED. La sección dos ofrece una revisión de bibliogra-
fía empírica internacional sobre desarrollo asistido por IED. Partiendo de los 
principales hallazgos de la revisión de bibliografía empírica, en la sección tres se 
presenta un ejercicio econométrico que asocia a la IED con la productividad del 
trabajo en 124 clases manufactureras en México entre 2009-2018. La última 
sección presenta las conclusiones.

1. IED y desarrollo económico. Discusión teórica

Desde una perspectiva macroeconómica, la teoría asume que en los países en 
desarrollo el ahorro y la inversión son insuficientes, por ello la IED opera com-
plementando el ahorro nacional y engrosando el stock de capital del país anfi-
trión, ello se refleja en el aumento del coeficiente de inversión y por consiguien-
te en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el empleo. Como se 
asume que la elevación del stock de capital provocada por la IED aumenta la do-
tación de capital por trabajador (la denominada densidad de capital) y que la IED 
en comparación con la inversión nacional suele incorporar mayor progreso 
técnico (es decir, se incorporan máquinas y métodos productivos perfecciona-
dos), contribuye de forma indirecta a la elevación de la productividad del traba-
jo y a la estabilidad de la relación producto capital. Lo anterior se puede formali-
zar en los siguientes términos. Considerando que la relación incremental pro-
ducto capital o eficacia marginal de la acumulación (α´), se define como la varia-
ción que experimenta el producto interno bruto (PIB) ante la variación que 
experimenta el acervo de capital fijo (KF), se obtiene:
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De la ecuación uno se puede despejar la variación del PIB y luego multiplicar 
por la unidad, con ello se arriba a la siguiente expresión:

El lado izquierdo de la ecuación dos corresponde a la tasa de crecimiento  
del PIB (gr). Por otro lado, como a igualdad de otras condiciones la variación del 
acervo de capital equivale a la inversión fija bruta y ésta a su vez como parte      
del PIB mide el esfuerzo de inversión, también conocido como coeficiente de 
inversión (i), se arriba a la tasa de crecimiento del producto orientada por la in-
versión: 

De la ecuación tres se puede concluir que, partiendo de la relativa estabili-
dad que presenta la relación incremental producto capital a lo largo del tiempo (y 
con un descenso suave por el aumento en la intensidad de capital), el determi-
nante directo del producto global es la tasa de inversión. También se puede ad-
vertir del rol que desempeña la IED elevando el coeficiente de inversión, pues la 
inversión por agente demandante se integra por inversión privada nacional, 
inversión pública nacional e IED (la cual puede ser pública o privada):

Por otro lado, con respecto a los efectos microeconómicos, la teoría del 
“desarrollo asistido por la IED” se sustenta en las asimetrías localizadas en las 
fuentes e incorporación del progreso técnico que presentan las regiones atrasa-
das frente a las regiones avanzadas (Narula y Driffield, 2012). Partiendo de los 
aportes de Veblen y Gerschenkron sobre el “retraso relativo” y de Arrow y Lan-
caster sobre la difusión de la tecnología por “contagio”, Findlay (1978) postula la 
hipótesis de que, ceteris paribus la tasa de cambio de la eficiencia técnica en la 
región atrasada es una función creciente del grado relativo en que las actividades 
de las empresas extranjeras con su tecnología superior impregnan a la economía 
local. Entre otras cosas, el contacto con empresas de un nivel más alto de efi-
ciencia facilita la transferencia de tecnología y conocimiento a las empresas 
atrasadas, lo que les permite mejorar no solo copiando o imitando sino también 
induciéndolas a “esforzarse más”. 

En términos formales se tiene que “x” representa la brecha de eficiencia 
tecnológica entre una región “avanzada” y una “atrasada”, donde B y A son índi-
ces de eficiencia tecnológica en la región avanzada y atrasada respectivamente. 
Por otro lado, “y” es un índice de difusión tecnológica en la región atrasada, ex-
presado en términos de la ratio stock de capital de las empresas de propiedad 
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extranjera en la región atrasada (K ) a stock de capital de las empresas de pro-f

piedad nacional en la región atrasada (K ). Ello se puede expresar como:d

Combinando las hipótesis de “retraso relativo” (5) y “contagio” (6), se pos-
tula que la tasa de cambio de la difusión tecnológica          equivale a:

Con:

Findlay (1978) advierte que la velocidad a la que se difunde la nueva tecno-
logía en la región atrasada también es función de otros factores (v.gr., los niveles 
de cualificación de la fuerza de trabajo, las estructuras de mercado, la norma-
tividad en materia de propiedad intelectual, etc.), los cuales se mantienen cons-
tantes al definir la ecuación 7. De lo anterior se puede advertir que la teoría del 
atraso relativo y la difusión por contagio es parcial, pues omite considerar facto-
res condicionantes del citado círculo virtuoso en la región atrasada. 

En efecto, partiendo del supuesto de que la mayor cantidad de aprendizaje 
se produce al interior de las empresas (Bell y Pavitt, 1993), es la calidad y el nivel 
de las externalidades y vínculos que se establecen entre las filiales extranjeras con 
las empresas locales en la región atrasada, las que posibilitan que se verifique el 
efecto contagio. Por una parte, las filiales extranjeras poseen activos específicos 
que les brindan ventajas de propiedad sobre las empresas nacionales en la región 
atrasada (v.gr., superior tamaño y capacidad tecnológica que les permite aprove-
char economías de escala, así como un paquete de recursos intangibles como 
técnicas de gestión, habilidades organizativas, derechos de propiedad, conoci-
miento no codificable, experiencia acumulada en finanzas y marketing), las cuales 
derivan del poder monopolístico del que gozan (Hymer 1982) y que buscan ex-
plotar. 

Por otra parte, el reto consiste en dilucidar bajo qué condiciones las empre-
sas locales en la región atrasada pueden aprovechar las ventajas de propiedad de 
la EMN a través de externalidades, derrames tecnológicos y vínculos. Al respecto 
conviene recordar algunas definiciones. Siguiendo a Dunning y Lundan (2008), 
las externalidades se clasifican usualmente en pecuniarias y no pecuniarias. Las 
primeras son el resultado de los vínculos verticales que se materializan en los 
eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, los cuales se producen cuando, por 
diseño o no, la EMN (o sus filiales) afecta la cantidad y las condiciones de oferta o 
demanda de otros bienes y servicios de otras empresas o de los consumidores. Si, 

(5)

(6)

(7)
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además, la EMN transfiere conocimiento o estructuras de incentivos a sus pro-
veedores para ayudarlos a cumplir con sus especificaciones de calidad, el desem-
peño de la empresa proveedora puede mejorar. 

Las externalidades no pecuniarias, se conocen usualmente como derrames 
tecnológicos (technological spillovers) y surgen cuando el conocimiento produc-
tivo se propaga a la economía local a través de: intercambios en el mercado labo-
ral, efectos de demostración, ingeniería inversa o participación en asociaciones y 
consorcios comerciales locales. Los spillovers implican un proceso de aprendizaje 
por parte de la empresa local, debido a alguna asociación formal o informal con 
la filial extranjera (Narula y Drifield, 2012). Tal tipo especial de externalidades 
son una consecuencia de la transferencia de tecnología no intencional de la EMN 
y, por lo tanto, son conceptualmente distintos a otras formas de transferencia  
de tecnología más organizadas, como la concesión de licencias por uso de instru-
mentos de propiedad intelectual, la capacitación de fuerza laboral o desarrollo 
de proveedores proporcionado por la EMN. 

En breve, aunque los vínculos verticales generan, en lo básico, externalidades 
pecuniarias, a menudo también crean derrames tecnológicos, v.gr., los vínculos 
comprador-proveedor que involucran a una EMN pueden facilitar el aprendizaje 
práctico y la adaptación de las empresas locales, aumentando su productividad. 
Debido a la dificultad que representa separar ambas formas de externalidades, la 
literatura ha tendido a clasificar los spillovers en categorías que pueden ser captu-
radas más fácilmente de forma empírica (Eden, 2009): intraindustra, interin-
dustria y aglomeraciones o redes (Harris y Robinson, 2004). 

Para algunos autores, los spillovers tecnológicos representan el más intere-
sante de los efectos de la IED en los países receptores, ya que tienen el potencial 
de alterar la posición competitiva relativa de las empresas extranjeras y nacio-
nales, pues al permitir la difusión de la tecnología de la EMN, estimulan la 
imitación local, lo que constituye una oportunidad para las empresas locales 
(Perri y Peruffo, 2016). No obstante, para beneficiarse de los spillovers tecnoló-
gicos, las empresas locales deben estar dotadas de capacidades de absorción, tec-
nológicas y de estrategias deliberadas destinadas a adquirir conocimiento. 
Conviene detenernos un momento en aclarar dichos conceptos. 

La capacidad de absorción hace referencia a la capacidad de la empresa de 
reconocer el valor de la nueva información externa, de asimilarla y de aplicarla 
para fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). Dicha capacidad está asocia-
da con las características del entorno donde operan las empresas (Narula y 
Driffield, 2012). Con ello, la capacidad de absorción está en función de las 
dotaciones y competitividad del territorio anfitrión, donde destacan redes intra 
e inter firmas, el contexto social, cultural, el marco institucional, la infraestruc-
tura física y social, la política industrial. 
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Retomando el marco analítico de Dussel Peters (2018) y Ha-Joon Chang y 
Andreoni (2020), se puede señalar que la capacidad de absorción debe ser abor-
dada desde una perspectiva de competitividad sistémica y global, que subraye 
que ésta es producto de la interacción dinámica de cuatro niveles analíticos: 
microeconómico, mesoeconómico, macroeconómico y metaeconómico, y desde 
una perspectiva territorial (ver diagrama 1). La innovación abierta señala que 
las empresas pueden adoptar deliberadamente estrategias destinadas a adquirir 
conocimiento de diversas fuentes (Laursen y Salter, 2006). Las capacidades tec-
nológicas hacen referencia a los procesos de aprendizaje y de transferencia de 
conocimiento al interior de las empresas locales, que facilitan la asimilación, 
adaptación y mejora de la tecnología adquirida. 

Diagrama 1: Mecánica causal del desarrollo económico asistido por la IED

Fuente: elaboración propia. 

2. Evidencia empírica internacional

Una vez establecidos los argumentos teóricos y conceptuales sobre los canales 
de transmisión que posibilitan la potencial transferencia de tecnología asistida 
por la IED y sus efectos en el desarrollo económico, en las líneas siguientes se 
ofrece una revisión de bibliografía empírica internacional que somete a prueba 
los efectos de la IED en el desarrollo económico. La evidencia empírica es exten-
sa, y particularmente predominan los estudios enfocados en conocer los efectos 
de la IED en desarrollo. Sin embargo, como Narula y Driffield (2012) mencio-
nan, la evidencia no es concluyente. 
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Por un lado, encontramos estudios econométricos que confirman la trans-
ferencia de tecnología a los países huéspedes. Baltabaev (2014) examina los 
efectos de la IED sobre la productividad total de los factores (PTF) en 49 países, 
sus resultados indican que los efectos positivos se explican en virtud de que la 
IED incrementa la eficiencia de las empresas locales del país receptor, y este au-
mento se traslada al crecimiento de la PTF. Encuentra que los principales canales 
de transmisión de los efectos de la IED son los spillovers tecnológicos pues en 
presencia de una brecha tecnológica, se puede iniciar un proceso de convergen-
cia del país huésped respecto de los líderes tecnológicos.

Amann y Virmani (2015) examinan relaciones norte-sur, retomando los 
datos de economías emergentes (sur) y economías desarrolladas pertenecientes 
a la OCDE (norte). Concluyen que ambas direcciones de inversión impulsan a la 
productividad; no obstante, los efectos son mayores cuando los países norte in-
vierten en economías emergentes. Es decir, la transferencia de tecnología es 
mayor cuando países intensivos en tecnología e I+D actúan como inversores. 
Los autores destacan que la presencia de fuerza de trabajo calificada es esencial 
para que la IED contribuya al crecimiento de la PTF de los países en desarrollo.

Kim, et al. (2015) realizaron un estudio macroeconómico para conocer los 
efectos de la IED sobre la PTF en 122 países y, al igual que Amann y Virmani 
(2015), analizan si la presencia de spillovers están sujetos al nivel de ingreso de 
los países de origen y de destino. Concluyen que la IED cuyo origen es un país    
de alto ingreso tendrá un mayor efecto spillover de productividad sobre los paí-
ses receptores, en comparación con la IED que proviene de países menos desa-
rrollados. Los autores coinciden con Amann y Virmani (2015), al considerar la 
capacidad de absorción como un elemento crucial para una efectiva transferen-
cia de tecnología. Por lo tanto, concluyen que naciones menos productivas res-
pecto a los líderes tecnológicos, pero con acumulación de capital humano y 
capacidades tecnológicas se beneficiarán de las tecnologías foráneas. 

Jordaan (2017) retoma el análisis de los vínculos verticales para examinar 
la diseminación de tecnología de las empresas con participación de capital ex-
tranjero a sus proveedoras en el Área Metropolitana de Monterrey en México. 
Concluyen que las empresas con capital foráneo están más comprometidas con 
la provisión de diversos tipos de apoyo a sus proveedores locales, en compara-
ción con sus homólogas nacionales. Este apoyo puede ser de tipo tecnológico u 
organizacional, y es la vía por la cual fluye el conjunto de conocimientos y tec-
nología. Lo anterior, indica la existencia de vínculos verticales que propician la 
transferencia de tecnología y conocimiento. Encuentra que una mayor amplitud 
de la brecha tecnológica promueve spillovers tecnológicos hacia los proveedores 
locales, especialmente cuando la derrama tecnológica tiene un impacto directo 
en los procesos productivos de las proveedoras locales.
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Por otro lado, también existen estudios econométricos que confirman par-
cialmente la transferencia de tecnología a los países huéspedes, o bien, señalan 
la presencia de efectos negativos de la IED sobre el desarrollo económico. Dentro 
de este grupo, podemos resaltar a autores como Alvarado, et al. (2017), quienes 
examinan el efecto de la IED sobre el PIB en 19 países latinoamericanos, incor-
porando la heterogeneidad del nivel de ingreso. Al incorporar el nivel de ingreso, 
encuentran que solo en el grupo de países de ingreso alto hay un efecto positivo y 
significativo sobre el producto. El escenario opuesto es representado por los 
países con ingresos medio-bajos, ya que los efectos de la IED son negativos, de-
notando que la llegada de IED a estos territorios puede traer efectos adversos, 
como el desplazamiento de las empresas locales (crowding-out), la disminución 
del producto nacional, y reducidos o inexistentes spillovers de conocimiento y 
tecnología. 

Eren y Zhuang (2015) examinan los efectos de la IED en el desarrollo eco-
nómico medido a través del PIB por habitante de países miembros de la Unión 
Europea (UE). Demuestran que el stock y los flujos de IED agregada, así como la 
inversión foránea desagregada según modo de entrada, no tienen efectos signi-
ficativos sobre el PIB per cápita de los países de destino, i.e., la IED per se no 
genera crecimiento económico. No obstante, al incorporar variables proxy de la 
capacidad de absorción (v.gr., capital humano, desarrollo financiero, etc.), en-
cuentran resultados positivos. 

Huynh et al. (2021) investigan si la IED mejora el desempeño de la PTF en 
seis regiones vietnamitas, incorporando vínculos horizontales y verticales entre 
las empresas locales y extranjeras. Entre los resultados destaca: i) la relación 
entre los spillovers horizontales y la PTF es significativa y negativa en las seis re-
giones estudiadas; el resultado persiste cuando se incorporan variables de con-
trol vinculadas a la capacidad de absorción; ii) los vínculos verticales hacia atrás 
son vías de transmisión de los spillovers al presentar un signo positivo en las seis 
regiones; iii) los efectos positivos de los spillovers son inferiores a los efectos ne-
gativos de los spillovers horizontales y verticales hacia adelante. 

Tras esta síntesis bibliográfica podemos confirmar que la declaración de 
Narula y Driffield (2012) en torno a que la evidencia empírica del rol de la IED en 
el desarrollo económico es ambigua (especialmente cuando se trata de países   
en desarrollo), es correcta; ya que solo algunos autores presentan evidencia con-
tundente de transferencia tecnológica y efectos positivos de la IED sobre            
el desarrollo económico de los países y regiones huéspedes. La magnitud de esta 
declaración nos lleva a cuestionarnos, ¿por qué la evidencia empírica relacio-
nada al desarrollo económico asistido por IED no es contundente? La respuesta 
a esta pregunta está ligada a diversos factores. 
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En primer lugar, los efectos positivos de la IED no se materializan de ma-
nera homogénea en los países y regiones receptores, ya que cada uno cuenta con 
distintos niveles de capacidad de absorción que facilitan/dificultan la transfe-
rencia de tecnología y conocimientos a las empresas locales. En segundo lugar, 
los modos de entrada de la IED (nuevas inversiones, fusiones y adquisiciones 
transfronterizas, jointventures), las motivaciones y la actividad de destino ejer-
cen impactos diferenciados en indicadores de desarrollo. En tercer lugar, la exis-
tencia de costos de transferencia de tecnología, así como la distancia geográfica 
y cultural entre país origen y país huésped, condicionan la difusión tecnológica. 
En cuarto lugar, la mejora en la calidad de la estadística de la IED (i.e., transitar 
del enfoque de balanza de pagos al enfoque direccional) es un paso inevitable 
para generar estudios empíricos rigurosos y recomendaciones de política realis-
tas.   

Con el objetivo de contribuir al debate sobre los efectos de la IED en la pro-
ductividad, en el apartado siguiente se presentan los resultados de un ejercicio 
econométrico aplicado a 124 clases de actividad manufacturera durante el perio-
do 2009-2018. 

Ejercicio empírico

A partir de 239 clases de actividad manufacturera contenidas en la encuesta 
anual de la industria manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) y la Secretaría de Economía de México, se elaboró una serie esta-
dística para 124 clases que capturaron sistemáticamente flujos de IED entre 
2009 y 2018. Las 124 clases concentraron de forma acumulativa el 88.2% de la 
IED y representaron el 67.4% del empleo capturado en las encuestas. El periodo 
de estudio está justificado a partir de la fuerte reorientación de la IED global a las 
manufacturas y asociada a un alto dinamismo. También tiene una justificación 
técnica, debido a que la Secretaría de Economía no reporta datos de IED a nivel 
de seis dígitos desde 2019 (únicamente a cuatro dígitos).  

Con base en la revisión de la bibliografía teórica y empírica, realizamos aná-
lisis estadístico y econométrico para el panel fuertemente balanceado. Primero, 
se identificaron las principales asociaciones estadísticas, para luego avanzar a 
una batería de pruebas de raíces unitarios, luego se aplicaron pruebas de causali-
dad y de cointegración, para finalmente obtener los coeficientes de largo plazo 
con cargo en el modelo de mínimos cuadrados completamente modificados 
(FMOLS). 
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La elección de variables fue influenciada por la revisión teórica y por estu-
dios empíricos previos. La variable dependiente fue la productividad del trabajo 
a nivel de clase. Se incorporaron cinco variables explicativas: i) la IED como parte 
del valor agregado a nivel de clase, donde se espera una asociación positiva a tra-
vés del efecto spillover tecnológico; ii) el valor agregado bruto a nivel de la clase 
como un reflejo de las economías de escala puras con base en la segunda ley de 
Kaldor; iii) la relación técnica producto-capital a nivel de clase con una asocia-
ción positiva con la productividad; iv) la dotación de capital por trabajador (den-
sidad de capital) a nivel de clase con signo positivo, por su efecto en la incorpo-
ración de progreso técnico; v) el coeficiente de encadenamientos directos hacia 
atrás, con el objetivo de controlar el impacto que los vínculos tienen sobre          
la productividad y con ello verificar el efecto spillover tecnológico a través de la  
IED.   Todas las variables están expresadas en logaritmo (ver cuadro 1). 

La especificación de la forma funcional queda como: 

Donde i representa la clase industrial y t representa el tiempo (años). Por 
otro lado, con base en el párrafo anterior, se espera que: 

Cuadro 1. Descripción de variables

Las variables monetarias originales están expresadas en millones de pesos constantes de 2013. 

  La relación producto capital (α) y la densidad de capital (Z) operan como determinantes inmediatos de la productividad del 
trabajo (F). En términos matemáticos y siguiendo a Valenzuela (2012) se tiene:

Donde TV=trabajo vivo medido en horas trabajadas; KF=acervo de capital fijo. 
Suponiendo que a lo largo del tiempo α permanece constante, pero con una ligera tendencia a la caída por el aumento en la 
intensidad de capital, se obtiene que el determinante inmediato de la productividad es la densidad de capital. La evidencia empírica 
de largo plazo para una muestra de países verifica tal relación de causalidad (Valenzuela, 2012; Ros, 2013). 

(8)
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El análisis estadístico revela algunas asociaciones interesantes para el pe-
riodo 2009-2018 (ver cuadro 2), en efecto, el descenso en la productividad del 
trabajo en el total de la muestra es atribuible a: i) la caída de la densidad de ca-
pital a una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 1.5% y el descenso a 
una TCPA de 0.2% en el coeficiente de eslabonamientos hacia atrás; ii) la expan-
sión del producto y el coeficiente de IED no estimularon el crecimiento de la 
productividad. En otras palabras, como sugiere la teoría del desarrollo, la deter-
minante central de la productividad del trabajo es la densidad de capital, vía los 
adelantos tecnológicos incorporados en la maquinaria y equipo (progreso téc-
nico incorporado). A nivel de hipótesis se puede sostener que la baja dotación 
capital trabajo y los bajos encadenamientos, en la medida en que determinan 
una baja capacidad de absorción, limitan los efectos de la IED en la variable pro-
ductividad.   

Cuadro 2. Análisis estadístico: 124 clases industriales (2009-2018)

Cifras monetarias originales expresadas en millones de pesos constantes de 2013. 
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Economía e INEGI.

Las pruebas de raíces unitarias para panel son muy similares a las utilizadas 
en las series de tiempo, pero son más poderosas. Ello porque incrementan el 
tamaño de la muestra a partir de los datos de sección cruzada, elevando así la 
potencia de las pruebas. Las pruebas conducen a estadísticos con una distri-
bución normal en el límite. Las pruebas de Harris y Tsavalis (HT), Breitung; 
Levin, Lin y Chu (LLC) e Im, Pesaran y Shin (IPS), consideran como hipótesis 
nula que los paneles son no estacionarios y prueban contra la hipótesis alter-
nativa de estacionalidad. Se realizaron pruebas de raíces unitarias a las variables 
del cuadro 1, para un panel fuertemente balanceado de 124 secciones trans-
versales y 10 periodos: 2009-2018 (cuadro 3).

En términos generales las pruebas rechazan la hipótesis nula en favor de la 
hipótesis alternativa de estacionalidad. Se efectuaron 17 pruebas, en 16 casos 
las pruebas sugieren que las variables producto y encadenamientos hacia atrás 
son estacionarias; 15 pruebas sugieren que la variable productividad es estacio-
naria; 14 pruebas sugieren que las variables IED, dotación capital-trabajo y la 
producto-capital son estacionarias.
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Cuadro 3. Resultados de las pruebas de raíz unitaria para 124 clases 
industriales

Nota: * Rechaza la hipótesis nula al 1% de significancia. **Rechaza la hipótesis nula al 5% de significancia. 
***Rechaza la hipótesis nula al 10% de significancia. Todas las pruebas consideran como hipótesis nula que los 
paneles son no estacionarios en contra de la hipótesis alternativa de estacionalidad. 1 / Denota el modelo con 
efecto individual. 2/ Denota el modelo con efecto individual y tendencia lineal individual. IPSA considera el caso 
de no correlación serial; IPSB considera el caso de correlación serial. Con la excepción de la prueba de Fisher 

(que asume una distribución chi-cuadrada), todas las pruebas asumen una distribución normal. Fuente: 
elaboración propia, pruebas realizadas en Eviews 12 y Stata 15.

Las pruebas de causalidad para paneles heterogéneos de Dumitrescu y 
Hurlin (2012), reveló que todas las variables causan a la productividad a un nivel 
de significancia del 1% (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Resultados de las pruebas de causalidad de Dumitrescu                
y Hurlin (2012), con un rezago

Nota: * Rechaza la hipótesis nula al 1% de significancia. 
Fuente: elaboración propia, pruebas realizadas en Stata 15. Se utilizó el comando xtgcause.

Dado que las series son estacionarias, el paso siguiente consiste en deter-
minar si existe una relación de largo plazo entre las variables a través de pruebas 
de cointegración. Se aplicó la prueba de Westerlund (2005), cuya hipótesis nula 
es la no cointegración. La prueba de Westerlund rechaza fuertemente en todas 
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las especificaciones la hipótesis nula de no cointegración, en favor de la cointe-
gración en siete de ocho versiones (cuadro 5), las distintas versiones de las regre-
siones se pueden consultar en el cuadro 6.

Cuadro 5. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund  
(variance ratio)

Nota: * Rechaza la hipótesis nula al 1% de significancia. 
Fuente: elaboración propia, pruebas realizadas en Stata 15. Se utilizó el comando xtgcointtest westerlund. 

Se estimaron los vectores de cointegración de largo plazo en panel con car-
go al método de mínimos cuadrados completamente modificados (FMOLS), en 
su versión Weighted, desarrollado por Pedroni (2001). El método genera estima-
dores para paneles cointegrados heterogéneos donde las varianzas a largo plazo 
difieren entre las secciones transversales. La estimación pooled weighted tiene en 
cuenta la heterogeneidad mediante el uso de estimaciones de corte transversal 
específicas de las covarianzas a largo plazo para volver a ponderar los datos antes 
de calcular los FMOLS agrupados. Las matrices de covarianza promedio indi-
viduales y de largo plazo se estiman utilizando un enfoque de kernel con una 
función de kernel de Bartlett y un ancho de banda fijo de Newey-West.

Cuadro 6. Resultados de la regresión FMOLS para las 124 clases de actividad 
(2009-2018) (variable dependiente: logaritmo de la productividad del trabajo)

*Denota rechazo de la hipótesis nula al 1%; **Denota rechazo al 5%. Entre paréntesis se presenta el error estándar, 
entre corchetes el estadístico “t”. Pruebas realizadas en Eviews 10. 
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Se efectuaron un total de ocho regresiones auxiliares, en todas, el producto 
agregado, la dotación capital trabajo y la IED resultaron estadísticamente signi-
ficativos y con signo positivo, mientras que el coeficiente de encadenamientos 
directos hacia atrás resulto significativo pero negativo. En efecto:

i. En coherencia con la segunda ley de Kaldor (1984) el producto agregado es 
un determinante sistemático de la productividad, de hecho, concentrando 
la atención en las regresiones 3 a la 5, un aumento en un punto porcentual 
en el producto eleva la productividad laboral en un 0.59 y un 0.66% res-
pectivamente. 

ii. Siguiendo las tesis estructuralistas, un aumento en un 1% en la dotación 
capital por trabajador, impulsa a la productividad en un rango de 43 y 
44%. 

iii. Con base 3, 4 y 8 –que controlan el efecto de los vínculos (capturados en el 
coeficiente lin) en la productividad–, un aumento de un 1% en la IED eleva 
la productividad a través del efecto spillover tecnológico entre un 0.077 y 
un 0.12% respectivamente.    

iv. Las regresiones 4 y 5 verifican un impacto marginal y positivo de α en la 
productividad. En coherencia con las tesis estructuralistas, ello sugiere 
que permitiendo que la densidad de capital varíe, el impacto positivo de 
ésta última en la productividad a través de los efectos del progreso técnico 
se refleja en la estabilidad de la relación producto capital.   

v. El coeficiente de vínculos hacia atrás resultó negativo, marginal y signi-
ficativo en todas las regresiones. Ello puede sugerir que la debilidad de los 
encadenamientos dificulta la transferencia de tecnología sin impactos en 
la productividad. 

Conclusiones

La recurrente disociación entre revisión teórico/conceptual y evidencia empí-
rica internacional con respecto al crecimiento asistido por la IED vía transferen-
cia de tecnología, se explica, por la capacidad de absorción a nivel de empresa y 
territorio de destino, la que a su vez depende de aspectos sistémicos y glocales. 
En efecto, la capacidad de absorción depende de la interacción dinámica y com-
pleja de factores que operan en los niveles analíticos macroeconómico, micro-
económico y mesoeconómico, los cuales, por su naturaleza, difieren de país en 
país. 

En el caso de México y contrario a los resultados de esfuerzos previos, 
encontramos evidencia de un efecto discreto spillover tecnológico intra-
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industria de la IED en la productividad del trabajo en 124 clases de actividad 
manufacturera que de forma sistemática han capturado flujos de inversión 
directa desde 2009 y una vez que se controló el impacto de los vínculos hacia 
atrás.  En nuestra opinión el alto nivel de desagregación que se trabajó (la clase 
industrial), al permitir identificar asociaciones directas cliente-proveedor a 
nivel intra e iner industria, fue crucial para los resultados obtenidos. El ejercicio 
empírico verificó la importancia que tienen las economías de escala y la dotación 
de capital por trabajador como estimulantes de la productividad. 

Por otro lado, el impacto marginal y negativo de la variable de vínculos 
hacia atrás, revela que para superar los problemas de productividad que presenta 
la economía mexicana desde hace 40 años, se requieren de esfuerzos para elevar 
el nivel y la calidad de la proveeduría local (i.e., la capacidad de absorción), ello 
pasa necesariamente por elevar la inversión pública en infraestructura, así como 
el crédito productivo. La contribución discreta de la IED a la productividad re-
vela como ésta debe formar parte de una estrategia integral de desarrollo. Desde 
2019 México experimenta un salto en la captura de IED en coherencia con el 
fenómeno del nearshoring impulsado por el empresas y gobierno en Estados Uni-
dos.  La responsabilidad de orientar la IED al desarrollo es del Estado, si las cosas 
no se mueven, la creciente IED en respuesta al nearshoring contribuirá a ampli-
ficar las brechas de desarrollo a nivel de industria, empresa y entidad federativa. 
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Palabras clave: Remesas familiares, sector de la construcción,                                                      
sector de la industria manufacturera, modelo de regresión lineal.

Presentación

H oy en día, los estudiantes universitarios viven en un mundo acadé-
mico fuertemente influenciado por la tecnología, la cual les facilita 
acceso rápido, amplio y libre a conocimientos, información y datos en 

todos los campos del saber. Aunque estos recursos son clave en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es necesario que ellos cuenten con conocimientos pre-
vios y habilidades para poder aprovecharlos, porque no se trata solo de que rea-
licen búsquedas e incorporen contenido sino que sean capaces de valorar la 
utilidad de esos productos, formas o procesos de generación y hasta el origen    
de los mismos (autores o entidades públicas, privadas y sociales), como parte del 
quehacer que conlleva el dilucidar los planteamientos hipotéticos de las investi-
gaciones o los requerimientos de trabajos académicos que se encuentren reali-
zando.  

En las primeras etapas formativas de los programas de licenciatura son los 
cursos de metodología de la investigación donde se busca dotar a los estudiantes 
de los criterios teóricos-metodológicos que abarcan la naturaleza o enfoque de 
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estudio, además de las herramientas necesarias para que sean capaces de definir 
qué, por qué, para qué y cómo aprovechar plenamente los recursos disponibles 
en el mundo digital. Esto último, se alcanza una vez que el estudiante tiene 
definido un tema de investigación en su disciplina, ha formulado su problema y 
preguntas de investigación, objetivos e hipótesis, además de precisar el método 
(cuantitativo, cualitativo o mixto) y de encontrarse desarrollando las diversas 
etapas de su investigación, ya con un entendimiento sobre la relevancia de 
generar conocimientos a partir de aplicar el método científico. 

En nuestra experiencia docente en la enseñanza de los métodos cuantita-
tivos y cualitativos en la carrera de Relaciones Internacionales frecuentemente 
se observan las dificultades de los estudiantes para realizar los pasos de las 
etapas iniciales de un proyecto de investigación. En ese sentido, una primera 
sugerencia a los estudiantes que pretendan llevar a cabo una investigación en el 
campo de las Relaciones Internacionales es que revisen definiciones de la disci-
plina para que puedan identificar las áreas de estudio que abarcan, y posterior-
mente elegir aquella que despierte su interés para precisar qué investigar. Si-
guiendo esta lógica, ¿qué son las relaciones internacionales? son una disciplina 
académica que trata de los asuntos extranjeros que enfrentan los países y de las 
grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, 
jurídica y diplomática, así como la forma en que se entiende y se estudia el papel 
de los Estados, el de las organizaciones internacionales, el de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), y el de las empresas multinacional, y cualquier otro 
actor internacional. 

Se aprecia que el estudio de las relaciones internacionales es amplio y com-
plejo, sin entrar en particularidades sobre diferentes aspectos o cuestiones de 
las relaciones entre países, se pondrá énfasis en las relaciones económicas 
internacionales porque se desarrollará un análisis sobre la asociación entre la 
recepción de remesas familiares en México y el comportamiento de la ocupación 
en dos sectores clave de EE. UU. y la tasa de desempleo en México. Se eligió el te-
ma por dos razones, la primera porque las remesas tienen un lugar central en la 
agenda de las relaciones económicas internacionales de nuestro país con los Es-
tados Unidos de América, y la segunda, por considerar que un análisis de las 
remesas mediante la aplicación de un modelo de regresión lineal permite inte-
grar material didáctico para la enseñanza de los métodos cuantitativos aplicado 
al campo de las relaciones internacionales y áreas afines. 

Visto así, el contenido integra aspectos disciplinares de las relaciones inter-
nacionales, la metodología de la investigación y los métodos cuantitativos, don-
de se constituyen como un medio de enseñanza teórico-práctico cuyo propósito 
es brindar a los estudiantes las directrices para desarrollar con cierto proce-
dimiento metodológico un tema específico. En orden consecuente, primero se 
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desarrolla un análisis contextual sobre las remesas y su importancia en la econo-
mía mexicana. Posteriormente, se plantean los aspectos metodológicos para el 
estudio de las remesas mediante el uso del modelo de regresión lineal múltiple. 
Se continua con los cálculos de regresión, así como el análisis y discusión de re-
sultados. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Contextualización 

Las remesas de personas migrantes junto con las actividades del sector turístico 
y de las zonas fronterizas son las principales fuentes de captación de divisas en 
efectivo de la economía mexicana. Estos recursos monetarios primordialmente 
vienen de nuestro vecino del norte. Según los datos del Banco de México, el 95% 
de las remesas recibidas en el año 2022 fueron de los Estados Unidos de América 
(EE. UU.). De manera, que el comportamiento positivo o negativo que registran 
estos ingresos están fuertemente condicionados a las decisiones políticas o su-
cesos que acontecen en este país, en particular, se ven impactados por el desem-
peño de su economía, sus políticas migratorias y de seguridad. 

Pero ¿qué son las remesas? el Banco de México (2021) señala que las reme-
sas consisten en todas las transferencias corrientes, en efectivo o en especie, de 
hogares no residentes a favor de hogares residentes, generadas principalmen-   
te por la migración de personas a economías extranjeras, o viceversa. Las reme-
sas son importantes en la economía mexicana porque representan una fuente de 
ingresos para el consumo de los hogares que utilizan estos recursos, y con ello, 
coadyuvan al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de las entidades fede-
rativas receptoras y del país. 

Los migrantes mexicanos mediante el dinero que envían a sus familias con-
tribuyen con el 4% al PIB del país (Banco de México, 2022). Otro dato sobre los 
hogares mexicanos que se benefician con las remesas es que representan el 5% 
de los 35 millones de familias que hay en México; es decir, 1.8 millones de ho-
gares (Roldán, 2022).    

El ingreso de México por remesas de personas migrantes mantiene una ten-
dencia al alza desde el año 2014 como se muestra en la figura 1. En el año 2022 se 
alcanzó la cifra récord de los 58,497 millones de dólares, un aumento de 6,903 
millones de dólares respecto al ingreso del año 2021; sin demeritar el resultado 
del año pasado, las remesas por 51,594 millones de dólares registradas en el año 
2021 contra los 40,605 millones de dólares del año 2020 sumaron una diferencia 
por 10,989 millones de dólares. Este incremento revirtió el pronóstico de la caí-
da de envíos de dinero por la pandemia por la COVID 19.       
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Figura 1. Ingreso de México por remesas de personas migrantes
(cifras en millones de dólares)

       Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

En la Figura 2 se muestran los incrementos o disminuciones de las remesas 
familiares desde el año 2006 al año 2022. En este periodo se presentan dos si-
tuaciones relevantes en los ingresos por remesas, la primera, la caída de los 
envíos  en  -15.3% en el año 2009 con respecto al año 2008, provocado por la cri-
sis financiera y económica mundial que se presentó en 2008, la cual tuvo su 
origen en el sector inmobiliario de los EE.UU.; y la segunda, el incremento de los 
ingresos en medio de una crisis económica mundial y ante los confinamientos y 
cierre de actividades provocado por la pandemia por COVID-19, los datos arro-
jaron un crecimiento de 27.1% en el año 2021 en relación con el año 2020. 

Figura 2. Variación porcentual anual del ingreso a México por remesas 
de personas migrantes

 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

El crecimiento de las remesas en el año 2022 fue de 13.4% con respecto al 
año 2021. Tasa de crecimiento con una diferencia mayor de 0.8% con la regis-
trada en el año 2020 del 12.6% en la relación al año 2019 previo a la pandemia 
por COVID-19. 

Por otra parte, en el Anuario de Migración y Remesas de México 2022 se 
menciona que nuestro país se posiciona como el segundo país receptor mundial 
de remesas, después de la India y la expectativa del cierre para el año 2023 es que 
estemos muy cercanos a los 62,600 millones de dólares, lo que representaría un 
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crecimiento de 7% con respecto al año 2022. En cuanto al número de migrantes 
internacionales, reporta 11.5 millones de migrantes originarios de México. Este 
dato posiciona a México en el segundo lugar mundial después de la India con 
17.9 millones de migrantes internacionales (BBVA Research, 2022).

En el anuario también se menciona que en el año 2021 se presentó un fuer-
te incremento de más del 20% anual en el monto de las remesas que recibieron 
muchos países de Latinoamérica y en el caso particular de nuestro país fue alre-
dedor del 27.1%. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit y Guana-
juato son los principales estados que reciben remesas y su dependencia de estos 
recursos podría hacerlos más vulnerables económicamente en la medida que 
nuestros indicadores internos también se vayan endureciendo.

Partiendo de que los envíos de dinero a México representan una fuente de 
ingresos para muchas familias e incluso para algunas pudieran llegar a ser la 
única fuente de ingreso, esto llevó a plantear las siguientes preguntas de inves-
tigación: ¿Cómo se impacta el flujo de las remesas familiares a México en rela-
ción con las variaciones en el empleo en el sector de la construcción en Estados 
Unidos, el empleo en el sector manufacturero en Estados Unidos, y la tasa de 
desempleo en México? ¿Qué impacto tienen eventos extraordinarios como el 
outlier en el primer trimestre de 2023 y la crisis del COVID-19 en estos flujos?

El objetivo general del estudio fue construir un modelo de regresión lineal 
múltiple para explicar el impacto de las remesas hacia México en relación con las 
variaciones en el empleo en sectores clave de Estados Unidos y la tasa de desem-
pleo en México. En cuanto a los objetivos específicos, se trabajó en integrar cada 
uno de los datos correspondientes al periodo 1995-2022, establecer modelos de 
regresión para identificar los factores explicativos, y finalmente, determinar 
cuáles son las variables que tienen un mayor impacto en el flujo de las remesas 
hacia México.

La hipótesis de investigación planteada fue que las variaciones en el empleo 
en el sector de la construcción en Estados Unidos, el empleo en el sector 
manufacturero en Estados Unidos, y la tasa de desempleo en México son facto-
res explicativos significativos de los flujos de remesas familiares de Estados Uni-
dos a México. Adicionalmente, se consideró que eventos extraordinarios como el 
outlier en el primer trimestre de 2023 y la crisis del COVID-19 también tienen un 
impacto relevante en estos flujos.

Enfoque teóricos y revisión de autores en el estudio de las remesas en México

Existen enfoques y metodologías diversas, que explican el comportamiento de 
las remesas asociado con cuestiones de naturaleza, económica, política, migra-
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toria, cultural entre otras, para periodos de tiempo (corto, mediano y largo pla-
zo) o momentos determinados, y sobre todo de medición y análisis de sus im-
pactos en la economía receptora. Para sustentar el análisis sobre Remesas Fami-
liares en México y su relación con la ocupación en dos sectores clave de EE. UU. y 
la tasa de desempleo en México, se revisaron diversos estudios que planteaban 
modelos cuyos referentes teóricos desde la economía mostraban métodos y téc-
nicas analíticas para la medición de las remesas, en particular, los de modelos de 
series de tiempo y uso de herramientas econométricas.   

Entre los estudios recientes sobre remesas está el realizado por Cruz et. al. 
(2022), quienes estudiaron la repercusión de la pandemia en las remesas que se 
enviaron desde EE. UU. a México. Sustentaron la investigación en los enfoques 
teóricos de migración endógena y optimización de portafolio. Construyeron un 
modelo de medición basado en una diferencia de medias para la comparación de 
las remesas recibidas durante 2020 y la mitad de 2021 con las registradas en pe-
ríodos anteriores a la pandemia, así como un modelo de series de tiempo que 
mostró el impacto de la pandemia sobre las remesas. Su resultado sobre la dife-
rencia de medias destacó el significativo incremento de las remesas recibidas 
durante la pandemia. Mientras que la utilización de las herramientas economé-
tricas les permitió dimensionar el impacto positivo en la recepción de las reme-
sas recibidas. En cuanto al enfoque de migración endógena, se obtuvieron una 
relación positiva del PIB de Estados Unidos con las remesas, relación negativa 
del PIB de México con las remesas y relación negativa del salario estadounidense 
con las remesas. 

Otro enfoque que ha sido revisado por diversos autores se enfoca en mos-
trar el impacto que las remesas tienen en el consumo familiar (Corona, 2014; 
Mora y Arellano, 2016; Alfaro y Cedillo, 2018; Pintor y Bojórquez, 2021). Los 
modelos desarrollados han buscado probar el efecto del ingreso y de variables 
diversas sobre el consumo de básicos. También han comparado el ingreso 
obtenido por este sector junto a otros como el turismo, exportación de petróleo 
e inversión extranjera. Una característica de estos estudios es que las fuentes de 
información utilizadas son encuestas a familias que reciben remesas, datos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y los reportes del Banco de México.

Por otra parte, y desde la perspectiva de análisis del sector privado, el 
Departamento de BBVA Research, publica el documento de carácter divulgativo, 
con datos de fuentes como los reportes del Banco Mundial. Estos datos y su 
modelación permiten vislumbrar las tendencias futuras en el comportamiento 
de los flujos de las remesas.   

Desde el punto de vista de otras disciplinas, Guzmán y Ochoa (2019), 
plantean que la transformación que sufre la vivienda ante los procesos de 
migración social hacia los Estados Unidos, y como los migrantes al regresar a sus 
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lugares de origen o al enviar remesas modifican y transforman las tipologías 
tradicionales de la construcción en función de sus nuevos gustos y preferencias 
estéticas influenciadas por la transculturación que sufren. Esto es interesante 
porque una parte de los ingresos se destinan a la edificación de vivienda y con 
ello, dinamizan el sector de la construcción local. 

Autores como Reyes et. al. (2022) utilizan el análisis exploratorio de datos 
para determinar la correlación de las remesas recibidas desde EE. UU., y el au-
mento del narcotráfico en México en el periodo del 2015 al 2021, particu-
larmente en las zonas fronterizas de Estados Unidos. 

En Navarro, César y Delfín (2020), reportan a los flujos migratorios como 
atípicos en el 2020, al analizar los flujos migratorios y las remesas en el corredor 
internacional Sur-Norte. Plantean un análisis social y de salud al relacionar las 
remesas con la aparición y manejo del COVID-19. 

Otros autores exploran la relación entre remesas internacionales y pobreza 
en localidades rurales y urbanas de México, donde se pretende mostrar la rela-
ción existente entre la pobreza que se presenta al sur de la república mexicana y 
las remesas recibidas (Mora et. al., 2018).

Por su parte, Corona y Vázquez (2022), se plantean la premisa de que las 
remesas sean un motivo directo que favorece el fenómeno de la migración, ante 
lo cual aducen que para resolver esta interrogante y a falta de lo que ellos con-
sideran carencia de fuentes fiables, llevan a cabo un análisis exploratorio y em-
plean los resultados obtenidos al aplicar la Encuesta de Migración en la Frontera 
Norte de México como técnica de medición principal de variables socio-econó-
micas. 

Descripción metodológica  

La metodología se estructuró en varias etapas clave. Primero, se identificaron y 
describieron las variables relevantes para el análisis, incluyendo fuentes de da-
tos confiables como BANXICO, el INEGI y la U.S. Bureau of Labor Statistics. Se 
incluyeron variables representativas del empleo en EE. UU. y del desempleo en 
México, así como variables ficticias para capturar eventos extraordinarios.

En segundo lugar, se aplicaron técnicas de transformación y desestaciona-
lización de las series temporales para asegurar que los datos fueran adecuados 
para el análisis econométrico. Se realizaron pruebas formales de raíces unitarias 
para verificar la estacionariedad de las series, utilizando pruebas como DFA, PP, 
KPSS y Andrews-Zivot, asegurando que las series temporales cumplieran con los 
requisitos necesarios para la estimación del modelo.
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Finalmente, se especificó y estimó el modelo de regresión lineal múltiple 
utilizando MCO. Para garantizar la validez y robustez de los resultados se reali-
zaron las pruebas correspondientes. Esto permitió analizar el impacto de las 
variables seleccionadas sobre los flujos de remesas.

Fuentes de información y descripción de variables

Para responder a las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis plan-
teadas, se utilizaron las siguientes variables y fuentes de información. Los ingre-
sos por remesas, expresados en millones de dólares estadounidenses y con pe-
riodicidad trimestral, se obtuvieron del Sistema de Información Económica de 
BANXICO (2024). De la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., se recopi-
laron las estadísticas trimestrales (promedio de los tres meses) del total de ocu-
pados en el sector manufacturero en Estados Unidos, medidos en miles y ajusta-
dos por estacionalidad. La manufactura abarca una amplia gama de actividades 
industriales que son cruciales para la economía estadounidense, y este indicador 
refleja el estado del empleo en dicho sector (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2024).

Igualmente, de la misma fuente, se obtuvieron las series estadísticas del 
total de empleados en el sector de la construcción en Estados Unidos, también 
medidos en miles y ajustados por estacionalidad. De acuerdo con la U.S. Bureau 
of Labor Statistics (2024), esta categoría incluye supervisores, trabajadores cali-
ficados, mecánicos, aprendices, ayudantes, y trabajadores no calificados involu-
crados en diversas actividades dentro de la construcción, tales como nuevas 
obras, remodelaciones, demolición, reparaciones, mantenimiento, entre otras. 
Los empleados pueden estar trabajando directamente en el sitio de construcción 
o en talleres donde se realizan tareas típicas del sector.

Como variable representativa de la economía mexicana, se utilizó la tasa de 
desempleo proporcionada por el INEGI, basada en la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), con periodicidad trimestral.

Estas variables se interrelacionan y reflejan distintos factores que afectan 
los flujos de remesas hacia México y la dinámica laboral en dos sectores clave 
donde se emplean numerosos trabajadores mexicanos. Las fluctuaciones en 
estos sectores pueden traducirse en cambios en las remesas enviadas a México, 
como resultado de fluctuaciones en el empleo. Por otro lado, la tasa de desem-
pleo en México puede influir en las decisiones migratorias y, por ende, en las 
remesas recibidas, sirviendo también como un indicador de la presión econó-
mica interna. En conjunto, estas variables ofrecen un marco inicial para com-
prender las dinámicas de las remesas y su sensibilidad a los cambios en el mer-
cado laboral tanto en México como en Estados Unidos.
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Transformación de variables

Desestacionalización de las series temporales económicas

Al modelar con series temporales económicas un aspecto importante a tomar en 
cuenta es la estacionalidad. Gujarati y Porter (2010) señalan que las series tem-
porales económicas con datos mensuales o trimestrales presentan pautas 
estacionales (movimiento oscilatorio regular); por ejemplo, las ventas de las 
tiendas de departamentos en la época de Navidad y otras festividades impor-
tantes, la demanda de dinero (saldos de efectivo) por parte de las familias en 
épocas de vacaciones, la demanda de helado y bebidas gaseosas durante el vera-
no y los precios de los cultivos justo después de la época de cosecha, la demanda 
de viajes en avión, etc.

Con el objetivo de obtener una representación más precisa de las tenden-
cias subyacentes y eliminar los efectos estacionales, se procedió a desestacio-
nalizar las series de las remesas y la tasa de desempleo. Este ajuste se realizó 
utilizando el paquete estadístico x13as en RStudio, desarrollado por la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos (2024). Este método, ampliamente reconocido 
por su eficacia en el manejo de patrones estacionales complejos, fue seleccio-
nado para asegurar que todas las series temporales económicas utilizadas en el 
modelo estuvieran correctamente desestacionalizadas. Cabe destacar que las 
estadísticas de empleo en los sectores de la construcción y la manufactura en Es-
tados Unidos ya estaban ajustadas por estacionalidad, por lo que no requirieron 
transformación adicional.

Estacionariedad de las series temporales económicas

Un aspecto fundamental en la estimación de modelos que utilizan series tem-
porales es la estacionariedad. Una serie temporal económica es considerada 
como estacionaria cuando sus características estadísticas, tales como la media y 
la varianza, no cambian a lo largo del tiempo. Esto implica que, para cualquier 
momento de la serie, los valores de esta no registran tendencias sistemáticas 
(componente tendencial) ni varían demasiado en su dispersión (componente 
aleatorio o estocástico), lo que permite que las fluctuaciones observadas sean 
predecibles y controladas. 

La estacionariedad en las series temporales es importante porque si una 
serie de tiempo es no estacionaria, sólo es posible estudiar su comportamiento 
durante el periodo en consideración. Por tanto, cada conjunto de datos pertene-
ciente a la serie de tiempo corresponderá a un episodio particular. En con-
secuencia, no es posible generalizar para otros periodos. Por lo tanto, para 
propósitos de pronóstico, las series no estacionarias tienen poco valor práctico 

93REMESAS FAMILIARES EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN EN DOS SECTORES CLAVE DE EE. UU...



(Gujarati y Porter, 2010). Además, como señalan Stock y Watson (2012), si las 
variables de series temporales son no estacionarias, entonces pueden suscitarse 
uno o varios problemas en la regresión de series temporales: la predicción puede 
estar sesgada, la predicción puede ser ineficiente (pueden existir predicciones 
alternativas basadas en los mismos datos con una menor varianza), o la infe-
rencia estadística basada en los MCO convencionales puede resultar engañosa. 
La concreción de cuál de estos problemas aparece, así como su remedio, depende 
de la fuente de la ausencia de estacionariedad.

En este contexto y para asegurar que las series utilizadas en el modelo sean 
estacionarias, se realizaron pruebas formales de raíces unitarias, siendo estas  
las pruebas de Dickey-Fuller Aumentada (DFA), Phillips-Perron (PP), 
KwiatkowskiPhillips-Schmidt-Shin (KPSS) y Andrews-Zivot (también conocida 
como la prueba de cambio de estructura de Andrews y Zivot), que es una ex-
tensión de las pruebas de raíces unitarias que considera la posibilidad de cam-
bios estructurales en las series temporales. Para el caso de las pruebas Dickey-
Fuller Aumentada (DFA) se utilizaron los criterios de información Bayesiano y 
Akaike. Estas pruebas, indicaron que las variables de remesas                , tra-
bajadores de la manufactura                                        y trabajadores de la cons-
trucción                                    en Estados Unidos y la tasa de desempleo en  
México                             , son estacionarias en primeras diferencias. Las prue-  
bas DFA, PP y KPSS se ubican en la tabla 1, mientras que las pruebas Andrews-
Zivot en la tabla 2 y se detallan a continuación:

Tabla 1. Resultados de las pruebas de raíces unitarias DFA, PP y KPSS, 
realizadas a las series temporales económicas a utilizar
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Tabla 1. Resultados de las pruebas de raíces unitarias DFA, PP y KPSS,
 realizadas a las series temporales económicas a utilizar (continuación)
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Tabla 1. Resultados de las pruebas de raíces unitarias DFA, PP y KPSS,
 realizadas a las series temporales económicas a utilizar (continuación)
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Tabla 1. Resultados de las pruebas de raíces unitarias DFA, PP y KPSS,
 realizadas a las series temporales económicas a utilizar (continuación)

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 
2024), BANXICO (2024) y U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).
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Tabla 2. Resultados de las pruebas de raíces unitarias Andrews-Zivot, 
realizadas a las series temporales económicas a utilizar

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (INEGI, 2024), BANXICO (2024) y U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).

Como resultado, estas variables se transformaron utilizando primeras dife-
rencias logarítmicas para el análisis (a excepción de la tasa de desempleo en Mé-
xico). Esta transformación no solo garantiza la estacionariedad, sino que tam-
bién permite interpretar los coeficientes del modelo en términos de elasticida-
des o cambios porcentuales. Dada esta última consideración, se tiene la Tabla 3 
de las estadísticas descriptivas de las series temporales utilizadas, que se mues-
tra a continuación

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la muestra de variables utilizadas

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (INEGI, 2024), BANXICO (2024) y U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).

De conformidad con la Tabla 3, los estadísticos de la muestra reflejan que 
las variables a utilizar en el modelo presentan una variabilidad significativa, par-
ticularmente en                           y en                                 .          . Ya que la primera, 
registra una media de 0.0260 y una desviación estándar de 0.0288, indicando 
fluctuaciones significativas en las remesas durante el periodo analizado (1995-
T1 al 2022-T3). Su sesgo positivo de 1.9731 y alta curtosis de 13.2789 sugieren 
una distribución asimétrica, lo que podría estar influido por eventos atípicos en 
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las remesas. En el caso de la segunda                                      muestra una media 
baja de 0.0037, con una mayor dispersión relativa (desviación estándar de 
0.0084) y un sesgo negativo de -2.7215. Además, presenta una alta curtosis 
(10.6915), por lo que también sugiere una distribución asimétrica. Estos hallaz-
gos invitan a analizar detalladamente los datos o explorar gráficamente, para 
identificar “outliers” potenciales. Esto permitirá proponer variables ficticias que 
puedan capturar de manera adecuada estos eventos atípicos y mejorar la ro-
bustez del modelo.

Incorporación de Variables Ficticias

En el proceso de construcción de la base con las series temporales a utilizar en el 
modelo, se identificaron puntos conocidos como “outliers”. Estos son observa-
ciones atípicas en una serie temporal económica que pueden provocar proble-
mas de heteroscedasticidad   y de no normalidad   en la distribución de los resi-
duos del modelo. Para mitigar este problema, los libros de texto de econometría 
sugieren crear una variable ficticia que tomará valor de 1, cuando se presente ese 
choque o presencia de  “outlier” y 0 para el resto que no represente ese choque o 
valor atípico. En este caso, al analizar detalladamente los datos, se identificaron, 
generaron e implementaron dos:                             y                            .    . La prime-  
ra, corresponde al choque que presentó la mayoría de las economías por la crisis 
sanitaria a causa del COVID-19 (2020T2); y la segunda (2023T1), porque en ese 
trimestre se presentó un incremento atípico de las remesas familiares recibidas 
en México. No obstante, incluir estas variables ficticias no solo permite ajustar 
el modelo para reflejar mejor los impactos de eventos específicos, sino que tam-
bién ayuda a mitigar problemas de heteroscedasticidad, al estabilizar la varianza 
de los residuos, y de no normalidad, ya que mejora la distribución de estos. Al 
captar el impacto de estos eventos, se logra un modelo más robusto y que gana 
poder explicativo y de pronóstico.   

Especificación del modelo en MCO

Dado el objeto de estudio, el análisis de regresión lineal múltiple por medio de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) aplicado a series temporales económicas 
relacionadas al mercado laboral de México y EE. UU. es el método de primera 
mano, pertinente para estimar los efectos de los cambios en la dinámica de los 
trabajadores del sector de la construcción y manufacturero de EE. UU., así como 
de la tasa de desempleo en México, sobre las remesas familiares hacia este país.

  Se conoce como un problema de heterocedasticidad el caso en que la varianza del error no es constante para todas las 
observaciones. Esto provoca que: los estimadores de mínimos cuadrados siguen siendo insesgados, pero ineficientes; y que los 
estimadores de las varianzas son sesgados, lo que invalida las pruebas de significancia (Maddala, 1996).
    Es decir que los errores del modelo no se distribuyan de forma normal
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Este método permite estimar el efecto causal dinámico sobre Y de una o 
varias variables X en el tiempo (Stock y Watson, 2012). El análisis de series tem-
porales se caracteriza por considerar la estructura temporal de los datos, permi-
tiendo modelar y predecir cambios en la variable dependiente basándose en las 
fluctuaciones en el tiempo de las variables independientes. Dado que se dispone 
de 111 (inicialmente 112 pero se pierde una por la aplicación de las primeras di-
ferencias) observaciones en el tiempo de las variables de interés (series de tiem-
po económicas), el método antes citado permite entonces, obtener coeficientes 
que expliquen la variación de las remesas familiares a lo largo del periodo 1995-
2022, dado un conjunto de variables del mercado laboral de ambos países iden-
tificadas como independientes.

En este sentido, los coeficientes obtenidos en la regresión lineal múltiple 
describen la relación entre una o varias variables independientes y la variable de-
pendiente (Pindyck y Rubinfeld, 2001). Mientras que la relación entre una varia-
ble independiente y una variable dependiente corresponde al modelo de regre-
sión lineal simple, la relación entre dos o más variables independientes y una 
variable dependiente se aborda mediante el modelo de regresión lineal múltiple 
para datos transversales, no obstante, también es especialmente relevante en el 
análisis de series temporales, donde las observaciones se extienden a lo largo  
del tiempo.

En complemento a lo anterior, Montero (2016) plantea que “la regresión 
lineal simple informa de las siguientes magnitudes: la magnitud de la correla-
ción; el incremento marginal; el valor de una de ellas cuando la otra es cero; y si 
dicha relación puede considerarse significativa o fuerte (distinta de una relación 
normal) o no significativa o débil (similar a una relación normal)”.  Este autor 
puntualiza que si bien la regresión lineal tiene una versión simple que empareja 
dos variables, suele ser insuficiente para entender fenómenos mínimamente 
complejos en la que influyen más de dos variables, siendo necesaria la versión 
múltiple. El modelo de regresión lineal múltiple supone que más de una variable 
tiene influencia o está correlacionada con el valor de una tercera variable. 

1.1.1. Modelo Especificado

Siguiendo a Pindyck y Rubinfeld (2001), la ecuación de regresión múltiple para 
estimar series de tiempo por MCO se establece de la forma que se muestra a con-
tinuación:

(1)
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donde:

es el valor observado de la variable dependiente Y en el momento t
es el intercepto
es el coeficiente de regresión o pendiente de la variable explicativa    en       

el tiempo t
 término de error

Empero, para efectos de la especificación necesaria acorde al objeto de estu-
dio de este trabajo, el modelo especificado se define de la siguiente manera:

donde:

               = son las primeras diferencias logarítmicas de las remesas  
familiares, expresadas en millones de dólares y desestacionalizadas, que repre-
sentan el cambio porcentual en las remesas en el momento t (variable depen-
diente Y).

es el intercepto
coeficiente de regresión de la variable explicativa                              que re- 

presenta el cambio porcentual en el empleo del sector de la construcción en     
EE. UU. en el tiempo t.

coeficiente de regresión de la variable explicativa                                     que 
representa el cambio porcentual en el empleo del sector manufacturero en      
EE. UU. en el tiempo t, 

es el coeficiente de regresión de la variable explicativa                       que mi-
de el impacto de la tasa de desempleo en México en el tiempo t.

 es el coeficiente de regresión de la variable explicativa                           que 
captura el efecto de un outlier en las remesas durante el primer trimestre de 
2023.

es el coeficiente de regresión de la variable explicativa                      que 
refleja el impacto de la crisis del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020.

término de error

(2)
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Las hipótesis establecidas fueron: 
•  Hipótesis principal: Las variaciones en el empleo en el sector de la cons-

trucción en Estados Unidos                                               en el empleo en el sec- 
tor manufacturero en Estados Unidos                                                y en la tasa 
de desempleo en México                         son factores explicativos significa-
tivos de los flujos de remesas familiares de Estados Unidos a México. 
Además, eventos extraordinarios como el outlier en el primer trimestre de 
2023 y la crisis del COVID-19 también tienen un impacto relevante en estos 
flujos.

•  Hipótesis nula del modelo: Ninguna de las variables independientes, inclu-
yendo el empleo en los sectores de la construcción y manufactura en         
EE. UU., la tasa de desempleo en México, y las variables ficticias para el pri-
mer trimestre de 2023 y la crisis del COVID-19, tiene un impacto significa-
tivo en la variación de los flujos de remesas de Estados Unidos a México.

•  Hipótesis alternativa del modelo: Sólo los dos parámetros de las variables 
ficticias tienen un impacto significativo en la variación de los flujos de re-
mesas de Estados Unidos a México.

Para el análisis de los datos, se utilizó una combinación de softwares para 
análisis estadístico y econométrico. En primer lugar, se empleó RStudio para 
realizar el correlograma, lo que permitió un análisis detallado de la autocorre-
lación entre las series temporales y las relaciones entre las variables. Además, 
con este mismo software, se llevó a cabo la desestacionalización de las series uti-
lizando la librería x13as, garantizando que las series temporales fueran adecua-
damente ajustadas para eliminar efectos estacionales. Asimismo, se efectuaron 
las pruebas de raíces unitarias para verificar la estacionariedad de las series, ase-
gurando que las series temporales económicas cumplieran con los requisitos 
necesarios para la estimación del modelo econométrico.

Posteriormente, se utilizó el software Stata 18 para la generación de las va-
riables ficticias, así como para la transformación de variables y finalmente, para 
la estimación del modelo de regresión, donde se realizaron las pruebas de especi-
ficación necesarias post-estimación, incluyendo pruebas de autocorrelación, 
heteroscedasticidad, multicolinealidad, omisión de variable y normalidad de los 
residuos, asegurando así la validez y robustez del modelo. 
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Análisis y discusión de resultados

Un paso crucial antes de estimar un modelo econométrico es generar un correlo-
grama con las variables que se utilizarán en el análisis. Este instrumento gráfico 
permite identificar posibles relaciones lineales entre las variables, lo cual es fun-
damental para evitar problemas de multicolinealidad, mejorar la especificación 
del modelo y asegurar que las variables seleccionadas estén debidamente justifi-
cadas. El análisis visual proporcionado por el correlograma ofrece un punto de 
partida claro para comprender cómo interactúan las variables entre sí, lo cual es 
esencial para interpretar correctamente los resultados del modelo estimado.

En la Figura 3 se aprecia el correlograma realizado con las variables em-
pleadas para estimar el modelo. Esta muestra que la variable dependiente

       muestra una fuerte correlación positiva con las variables   
                                      y con                                             . Esto sugiere que los 

cambios en el empleo en estos dos sectores de Estados Unidos están fuerte-
mente relacionados con los cambios en las remesas enviadas a México.

En el caso de la variable                       se aprecia una correlación negativa 
significativa con                                           exhibiendo así una relación inversa en-
tre el desempleo en México y el empleo en el sector de la construcción en EE. UU.

Figura 3. Correlograma de variables utilizadas

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (INEGI, 2024), BANXICO (2024) y U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).
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Una vez contando con esta vista rápida de la relación entre las variables, a 
continuación, se muestran los resultados del modelo estimado:

Tabla 4. Resultados de la estimación  

          Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
          (INEGI, 2024), BANXICO (2024) y U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).

En primera instancia, tomando de referencia el Estadístico F, puede obser-
varse que tiene un valor alto y esto conlleva a que el conjunto de variables 
independientes (el empleo en la construcción y manufactura en EE. UU., la tasa 
de desempleo en México, y las variables ficticias) explican de manera conjunta 
una parte significativa de la variabilidad en el cambio porcentual de las remesas 
enviadas a México. Esto puede corroborarse con el R  (coeficiente de deter-
minación), ya que este indica que el conjunto de variables independientes 
explica en 54. % a las remesas. 

2

MA. DEL CARMEN ALCALÁ ÁLVAREZ • LUCIANO DE LA ROSA GUTIÉRREZ • VERÓNICA GUADALUPE DE LA O BURROLA104



En las pruebas de especificación, el modelo no presenta problemas signifi-
cativos. El estadístico Durbin-Watson, cercano a 2, indica que no hay presencia 
de autocorrelación de primer orden en los residuos del modelo. La prueba LM de 
Breusch-Godfrey arroja un p-valor de 0.8357, lo que confirma la ausencia de au-
tocorrelación   (p>0.05). Por su parte, la prueba Ramsey RESET presenta un      
p-valor de 0.3718, lo que sugiere que no existen problemas de especificación en 
términos de variables omitidas. Las pruebas de Jarque-Bera y Shapiro-Wilk 
muestran p-valores de 0.0879 y 0.2671, respectivamente, lo que indica que los 
residuos del modelo no presentan desviaciones significativas de la normalidad. 
La descomposición IM de Cameron y Trivedi señala un p-valor de 0.9839, lo cual 
sugiere que no hay problemas graves de heteroscedasticidad, resultado que se 
refuerza con la prueba de Breusch–Pagan/Cook–Weisberg, que reporta un p-
valor de 0.5621, indicando homocedasticidad (persistencia de la varianza de los 
residuos). Finalmente, en lo que respecta a la multicolinealidad, el VIF (Factor  
de Inflación de la Varianza) conjunto registra un valor de 1.26, lo que sugiere que 
no hay indicios de problemas de multicolinealidad   entre las variables indepen-
dientes. Es decir, de manera concreta, el modelo estimado no presenta proble-
mas significativos de especificación relacionados a la autocorrelación, hete-
roscedasticidad, normalidad de los residuos o multicolinealidad.

En lo que respecta a los coeficientes de regresión asociado a cada variable 
independiente del modelo, cabe destacar que todos son significativos, sin em-
bargo, con distintos niveles. Por ejemplo                                    y                           son 
significativas al 1%; mientras que                     es significativa al 5%. Final-    
mente                                             y                           son marginalmente significati-
vas al 10%.

En cuanto a la magnitud y signo de los coeficientes de regresión, se observa 
que ceteris paribus, en promedio, un incremento en 1% en el empleo del sector 
de la construcción de EE. UU.      implica un incremento de 0.9891% en las re-
mesas enviadas a México. Para    en promedio y ceteris paribus (asúmase esto 
cada que se interpreta un estimador), por cada 1% que incremente el empleo en 
el sector manufacturero de EE. UU., el envío de remesas a México decrecerá 
0.8269%. Para      por cada incremente adicional la tasa de desempleo en México, 
las remesas disminuirán un 0.76%. 

Respecto a los coeficientes asociados a las variables ficticias   que está 
relacionado con el outlier de las remesas del primer trimestre de 2023. Muestra 

    Salvatore y Reagle (2004) citan que surge cuando el término de error de un periodo está correlacionado positivamente con el 
término de error del periodo anterior. Es un problema frecuente en series temporales y da lugar a errores estándar sesgados hacia 
abajo (por ende, a contrastes estadísticos e intervalos de confianza incorrectos) 
   La multicolinealidad hace referencia al caso en el que dos o más variables explicativas del modelo de regresión están muy 
correlacionadas entre sí, lo que hace difícil o imposible, aislar sus efectos individuales sobre la variable dependiente. Esto puede 
implicar coeficientes insignificativos, signos equivocados y el R2 puede ser “elevado” (Salvatore y Reagle, 2004).
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que este evento tuvo un efecto asociado a un incremento del 27.6% en las 
remesas. Finalmente, el   correspondiente a la ficticia del choque por la pan-
demia de COVID-19, indica que este evento provocó un aumento del 6.07% en el 
envío de remesas a México.

Los resultados obtenidos sugieren que el empleo en sectores clave de 
EE.UU. es de vital importancia para el flujo de remesas hacia México. El 
coeficiente positivo y significativo del empleo en la construcción refuerza la idea 
de que este sector es un motor crucial para el envío de remesas, lo que refleja la 
alta presencia de trabajadores mexicanos en esta industria. Por otro lado, el coe-
ficiente negativo asociado al empleo en el sector manufacturero sugiere que en 
este sector existen factores que afectan negativamente el envío de dinero. Por 
ejemplo, es posible que cada vez haya menos mexicanos empleados en el sector 
manufacturero de EE. UU., situación que podría explicar esta disminución.

Aunque la tasa de desempleo en México es significativa, la magnitud de su 
coeficiente es pequeña. Sin embargo, el signo de este coeficiente es inesperado, 
ya que indica que a medida que aumenta la tasa de desempleo, las remesas dis-
minuyen de manera marginal, lo cual parece contraintuitivo. Normalmente, se 
esperaría que mayores tasas de desempleo impulsaran una mayor migración y, 
por lo tanto, un mayor envío de remesas. Este resultado podría estar sugiriendo 
que la relación entre desempleo y remesas es más compleja de lo que se percibe a 
simple vista, tal vez influenciada por factores como las políticas migratorias o 
incluso cambios en los patrones de migración, donde los efectos no se traducen 
automáticamente en mayores flujos de remesas.

Finalmente, los coeficientes y la significancia de las variables ficticias indi-
can, en primer lugar, que el fuerte impacto del outlier de remesas en el primer 
trimestre de 2023 sugiere un evento extraordinario que influyó significativa-
mente en los envíos de dinero. En segundo lugar, la ficticia del COVID-19 mues-
tra que la crisis sanitaria global tuvo un efecto positivo en las remesas, posible-
mente debido a un aumento en el apoyo financiero a familiares durante la pan-
demia.  Este último hallazgo coincide con el trabajo de Cruz et al. (2022),

Conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar cómo las variaciones en el 
empleo en sectores clave de Estados Unidos (construcción y manufactura) y la 
tasa de desempleo en México afectan los flujos de remesas familiares hacia Mé-
xico durante el periodo 1995-2022. Además, se plantearon preguntas de investi-
gación sobre el impacto de estos factores y se formularon hipótesis para contras-
tar la relevancia de las variables explicativas seleccionadas.
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De esto se desprende que se cumplió con el objetivo principal, ya que se 
especificó un modelo de regresión lineal múltiple que explicara el impacto de las 
remesas hacia México en relación con las variaciones en el empleo en sectores 
clave de Estados Unidos y la tasa de desempleo en México. Los resultados obte-
nidos cumplieron con este objetivo, ya que el modelo estimado proporcionó 
coeficientes significativos para las variables seleccionadas, lo que permitió in-
terpretar su relación con los flujos de remesas.

En cuanto a los objetivos específicos, se destaca que, los datos para el aná-
lisis fueron correctamente integrados y desestacionalizados para el periodo 
mencionado, cumpliendo así con el primer objetivo específico. Además, se espe-
cificó un modelo de regresión lineal múltiple que incluyó las variables de interés, 
cumpliendo con el segundo objetivo específico. Finalmente, el análisis reveló 
que el empleo en el sector de la construcción en EE.UU. y las variables ficticias 
relacionadas con eventos extraordinarios fueron las variables más influyentes 
en el flujo de remesas, cumpliendo así con el tercer objetivo específico. Por lo que 
refiere a las hipótesis, en la principal se planteó que las variaciones en el empleo 
en el sector de la construcción y manufactura en EE.UU., así como la tasa de 
desempleo en México, son factores explicativos significativos de los flujos de 
remesas familiares hacia México. Los resultados del modelo confirmaron par-
cialmente esta hipótesis, mostrando que el empleo en la construcción es un 
factor significativo y positivo, mientras que el empleo en la manufactura tiene 
un efecto negativo. La tasa de desempleo en México mostró un impacto signi-
ficativo, pero marginal y negativo. Además, se corroboró la relevancia de los 
eventos extraordinarios (outlier de 2023 y la crisis del COVID-19) como factores 
que influyen en los flujos de remesas. Este último hallazgo coincide con el tra-
bajo de Cruz et al. (2022),

En referencia a la hipótesis nula, en esta se planteó que ninguna de las 
variables independientes seleccionadas tendría un impacto significativo en la 
variación de los flujos de remesas hacia México. Esta hipótesis es rechazada, ya 
que todas las variables explicativas, resultaron ser estadísticamente significa-
tivas al explicar el comportamiento de las remesas.

Las preguntas de investigación se centraron en cómo se impacta el flujo de 
remesas en México en relación con las variaciones en el empleo en sectores cla-
ve de EE. UU. y la tasa de desempleo en México, así como en identificar cuáles de 
estas variables son las más explicativas. Los resultados obtenidos permitieron 
encontrar que el empleo en la construcción en EE. UU. tiene un impacto positivo 
y significativo en las remesas, mientras que el empleo en la manufactura tiene 
un impacto negativo. La tasa de desempleo en México mostró un impacto nega-
tivo marginal. Además, los eventos extraordinarios capturados por las variables 
ficticias también tuvieron un impacto significativo. Además, se reveló que el 
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empleo en la construcción y los eventos extraordinarios (outlier de 2023 y la 
crisis del COVID-19) son las variables más explicativas de las variaciones en los 
flujos de remesas hacia México.

Los resultados obtenidos sugieren que el empleo en sectores clave de 
EE.UU., especialmente en la construcción, es fundamental para el flujo de re-
mesas hacia México, mientras que el empleo en la manufactura tiene un efecto 
negativo, posiblemente reflejando una disminución en la participación de traba-
jadores mexicanos en este sector. Aunque la tasa de desempleo en México es 
significativa, su impacto es marginal y contraintuitivo, lo que sugiere que la rela-
ción entre desempleo y remesas es más compleja y podría estar influenciada por 
factores adicionales, como las políticas migratorias o cambios en los patrones de 
migración.
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Palabras clave: Ciencia de datos, análisis de datos, big data, análisis 
multivariable, modelo lineal.

Presentación

L a disponibilidad de los datos ha tenido un auge en los últimos años, su 
crecimiento acelerado ha dado origen a grandes almacenes de datos. 
Estos datos tienen una gran variedad de orígenes y formatos algunos    

de ellos se generan de manera automática por medio de diferentes equipos, por 
ejemplo, los sensores, que pueden medir valores como temperatura, distancia, 
aceleración, etc. 

La velocidad con la que se generan los datos ha ocasionado la necesidad de 
la implementación de procesos y tecnologías específicas para el almacenamien-
to, acceso, manipulación y análisis de datos.

Todos estos cambios, así como el uso de las tecnologías de información que 
se ha difundido en diferentes actividades ya no solo en el comercio o actividades 
militares, sino que hay un uso de Internet de manera exhaustiva, tanto para 
fines comerciales, académicos, de entretenimiento, sociales, políticos, religio-
sos, culturales, entre otros han sido el antecedente para el surgimiento de la 
ciencia de datos, la cual contribuye a la obtención y preparación de los datos, lim-
pieza, revisión de la calidad, contextualización, entre otros procesos que facili-
tan su análisis y obtención de valor.

El objetivo del presente artículo es dar una breve introducción acerca de 
ciencia de datos, big data, internet de las cosas, analítica de datos y machine 
learning para finalizar con un ejercicio de analítica de datos usando R Studio la 
cual es una de las herramientas de ciencias de datos para el análisis estadístico.

La analítica de datos permite la generación de tableros, gráficas y otros pro-
ductos de análisis acerca de la situación actual e histórica de aspectos econó-

CAPÍTULO 5

Ciencia de datos y su aplicación 
en la analítica de datos

111

Susana Corona



micos tanto nacionales como internacionales, lo cual puede ser un elemento útil 
que coadyuve al entendimiento de las relaciones económicas internacionales de 
México en una forma clara y amigable para el internacionalista.

Adicionalmente, los diferentes análisis estadísticos tanto descriptivos co-
mo predictivos que se llevan a cabo como resultado de los procesos de analítica 
de datos contribuyen a la toma de decisiones de las empresas y a la formula-   
ción de políticas comerciales que busquen el bienestar de la población, por ejem-
plo, se pueden realizar análisis acerca de las importaciones o exportaciones de 
un producto explorando distintas variables económicas aprovechando las ven-
tajas que la tecnología ofrece. 

I. ¿Qué es la ciencia de datos?

Un dato hace referencia tanto a los antecedentes necesarios para el conoci-
miento de algo como a cada una de las cantidades que constituyen la base de un 
problema matemático o estadístico (Salcedo, 2018). Los datos se convierten en 
información añadiéndoles valor por medio de diferentes procesos como su lim-
pieza y corrección, contextualización, categorización, procesamiento, consoli-
dación, es decir, resumirlo en forma concisa una o varias fuentes de datos y la 
presentación de los datos de manera que facilite su análisis.

El auge de la ciencia de datos en los últimos años se debe en gran parte a la 
cantidad de datos disponibles y su continua generación, así como al incremento 
de la capacidad de cómputo a menor costo, esto permite que por un lado se tenga 
una gran cantidad de datos y por el otro se cuente con las herramientas para 
poder analizarlos y procesarlos. 

La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, inclui-
da la limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis 
avanzados. Las aplicaciones analíticas y los científicos de datos pueden revisar 
los resultados para descubrir patrones y permitir que los líderes empresariales 
obtengan información fundamentada (Oracle, s.f.). En la ciencia de datos se 
aplican diversas disciplinas que permiten obtener conocimiento a partir de 
grandes volúmenes de datos tales como la computación, las matemáticas y la 
estadística y el conocimiento de diversas áreas del negocio como las finanzas,  
los costos, los clientes, los recursos humanos, entre otros.

“La ciencia de datos es hoy en día la herramienta fundamental para la explo-
tación de datos y la generación de conocimiento. Entre los objetivos que 
persigue se encuentra la búsqueda de modelos que describen patrones y com-
portamientos a partir de los datos con el fin de tomar decisiones o hacer pre-
dicciones” (García, 2018:9).
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Un científico de datos combina habilidades de programación de software, 
conocimiento matemático, estadístico y conoce de herramientas de visualiza-
ción de datos con el fin de que sean accesibles los resultados del análisis de datos 
a los usuarios finales.

El científico de datos puede obtener información de diferentes temas a par-
tir de datos crudos, debe tener habilidades de comunicación y conocimiento del 
negocio, por ejemplo, acerca de las necesidades expresadas o no por los clientes, 
esta información puede ser utilizada  tanto en el sector público como en el priva-
do, por ejemplo, por los directores de una empresa o los jefes de departamento 
de una organización con el fin tomar mejores decisiones y hacer los procesos 
organizacionales más eficientes en diferentes áreas tanto a nivel interno como 
en sus prácticas de comercio nacional e internacional en menor tiempo basados 
en la evidencia y descubrimientos que el análisis de datos arroja.

II. Internet de las cosas (Internet of the things - IoT)

El internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) es un área aplicada de los 
Sistemas Embebidos que busca el uso del internet como medio de comunicación 
de aparatos, máquinas, en fin “cosas” entre sí, esto para intercambio de infor-
mación sobre su estado de funcionamiento sin necesidad de intervención de un 
usuario humano (Flores, 2017).

La OCDE define IoT en términos generales, “incluidos todos los disposi-
tivos y objetos cuyo estado puede ser alterado a través de Internet, con o sin la 
participación de las personas. Esto incluye laptops, enrutadores, servidores, 
tabletas y teléfonos inteligentes, a menudo considerados partes del “Internet 
tradicional”. Sin embargo, estos dispositivos son parte integral del funcio-
namiento, la lectura y el análisis del estado de los dispositivos del IoT y con 
frecuencia constituyen el “corazón y el cerebro” del sistema. Por ello, no sería 
correcto “excluirlos” (OCDE, 2015).

Posiblemente, Kevin Ashton fue el primero en usar el término Internet de 
las cosas en 1999, en el contexto de administración de la cadena de suministros 
por medio de identificación de radio frecuencia (RFID) o elementos de códigos 
de barras (cosas) ofreciendo mayor eficiencia y responsabilidad a los negocios 
(Qusay, 2018:3).

Ashton escribió que era necesario empoderar a las computadoras para 
recopilar información por sus propios medios, de forma que puedan ver, escu-
char y oler el mundo por sí mismas. RFID y las tecnologías de sensores permiten 
a las computadoras observar, identificar y entender el mundo, sin las limita-
ciones de que los humanos ingresen los datos (Ashton, 2009).
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A partir de entonces, se ha incluido cada vez con mayor frecuencia entre las 
características de los objetos cotidianos la capacidad de generar datos, recibirlos 
y transmitirlos por medio de internet, esto ha contribuido a contar con aplica-
ciones en la industria, la agricultura, el turismo, entre otros sectores produc-
tivos o de servicios.

Además, se ha adoptado para generar soluciones para la vida diaria como el 
monitoreo de seguridad de los hogares, reguladores de luz, billetera electrónica 
(wallet) de los bancos, el control de aparatos electrodomésticos, en los disposi-
tivos usables como los relojes inteligentes que permiten compartir la informa-
ción generada al medir calorías, frecuencia cardiaca, velocidad y distancia entre 
otras funciones. 

En el ámbito de la salud han sido útiles para el monitoreo y control de pa-
cientes, que permiten tener un seguimiento de los pacientes no hospitalarios.

También han tenido uso en el monitoreo de tráfico por medio del uso de 
aplicaciones en los teléfonos inteligentes que generan y adquieren información 
respecto al tráfico y mejores rutas para llegar a un lugar.

El internet de las cosas ha tenido aplicación en el control de flotillas y en la 
generación de aplicaciones que apoyan el desarrollo de ciudades inteligentes.

Estas aplicaciones han tenido un impacto en el estilo de vida, estrategias 
comerciales y funcionamiento de los negocios, lo que genera a su vez nuevos 
nichos de mercado y oportunidades comerciales, aunado a esto la inversión en 
soluciones innovadoras de internet de las cosas ha ido en aumento.

III. Big data

Big data está formado por conjuntos de datos de gran tamaño, complejos, proce-
dentes de diferentes fuentes de datos tanto estructuradas, semi estructuradas, 
como sin estructurar: los datos son difíciles de procesar y requieren de herra-
mientas especializadas y métodos de analítica para obtener valor. 

Existen diferentes características de big data, comúnmente se utilizan di-
ferentes palabras con V para describirlas. Inicialmente se conocieron como las 3 
V de Big Data: Velocidad, volumen y variedad, posteriormente se han añadido 
otras características como la veracidad, el valor y la viabilidad. 

Velocidad

Se refiere a la velocidad en la que los datos entran y salen. Big data frecuen-
temente está disponible en tiempo real. Por ejemplo en YouTube se suben 500 
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horas de contenido cada minuto, tiene más de 2,000 millones de usuarios conec-
tados cada mes y diario se ven 1,000 millones de horas de video, generando miles 
de millones de vistas y la tendencia ha ido en aumento (YouTube, 2022).

Volumen

Con big data, tendrá que procesar grandes volúmenes de datos no estructurados 
de baja densidad. Puede tratarse de datos de valor desconocido, como feeds de 
datos de Twitter, secuencias de clics en una página web o aplicación móvil, o 
equipos con sensores. Para algunas organizaciones, esto puede suponer decenas 
de terabytes de datos. Para otras, incluso cientos de petabytes (Oracle s.f. a).

Variedad

El rango de tipos de datos y fuentes de datos es amplio. Incluye una gran varie-
dad como texto, audio, imágenes, además de las bases de datos tradicionales.

Algunos ejemplos de fuentes de datos estructurados son:
•  Facturas y recibos
•  Sensores
•  Formularios en línea
•  Hojas de cálculo

Algunos ejemplos de fuentes de datos no estructurados son:
•  Contenidos de redes sociales
•  Correos electrónicos
•  Podcasts

El auge de Internet de las Cosas ha generado que existan muchos disposi-
tivos conectados a la red que son capaces de generar datos frecuentemente. 
Algunos de estos dispositivos son conocidos como sensores. Los sensores son 
esas máquinas que permiten capturar las magnitudes físicas o químicas y con-
vertirlas en datos, por ejemplo, temperatura, luz, distancia, aceleración, inclina-
ción, desplazamiento, presión, fuerza, humedad, sonido, movimiento o el pH. 
(Paniagua, 2013). 

Veracidad

Uno de los retos del big data está relacionado con su veracidad. Esto se refiere a la 
integridad de los datos, los datos pueden no ser confiables a medida que es me-
nos controlable el manejo de su calidad y precisión. El análisis de big data nece-
sita tomar en cuenta que algunas veces a mayor volumen genera escases de cali-
dad y precisión. Por ejemplo, las redes sociales son capaces de proporcionar más 
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datos y de forma más regular del que podrían proveer las encuestas (Barbero, 
2016).

Viabilidad

Es un elemento clave, sirve para identificar los datos relevantes y su factibilidad, 
aunque se podría desear usar todas las fuentes de datos y sus atributos, esto 
podría conducir a un largo e intenso trabajo de análisis (Barbero, 2016).  Deter-
minar los aspectos claves a analizar, identificar las fuentes de información 
adecuadas y filtrar los datos que son necesarios contribuye a evaluar la viabili-
dad de los datos para poder obtener resultados considerando el tiempo que se 
necesita para su obtención, preparación y análisis de los mismos con un costo y 
rapidez eficientes.

Valor

La existencia de Big data ha ocasionado que se hagan análisis de datos cada vez 
más complejos dándoles más valor. Desde una perspectiva estratégica, a pesar 
de que el costo de recolección, limpieza, almacenamiento, análisis y otros proce-
sos relacionados es alto, puede dar a las empresas una ventaja competitiva. El 
análisis de grandes cantidades de datos y la necesidad de captar el valor de los 
comportamientos individuales requieren métodos de procesamiento que van 
más allá de las técnicas estadísticas tradicionales (de Mauro, 2015). 

En la gráfica siguiente podemos observar el uso de big data en los negocios, 
en el cual destacan la industria de las tecnologías de información y comunica-
ción, los servicios públicos, así como el transporte y logística.

Gráfica 1. Uso de big data en los negocios por fuente de datos 
e industria en la Unión Europea

Elaboración propia (Fuente: OCDE, 2020), 
Fuente de datos de la estadística https://doi.org/10.1787/888934192129
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Este fenómeno ha estado fomentado la necesidad de realizar el análisis de 
los datos generados, creando la demanda de profesionales orientados a la ciencia 
de datos, los cuales combinan conocimientos de estadística, informática, mate-
máticas, limpieza, formateo y visualización de datos tanto en las universidades 
como en las empresas y organismos gubernamentales con la finalidad de obte-
ner información que pueda ser valiosa para la organización.

Una de las actividades de los científicos de datos es intentar descubrir co-
rrelaciones entre los datos que se encuentran ocultas ayudando a resolver pro-
blemas en diferentes áreas comerciales, de servicios y académicas.   

IV.  Analítica de datos

La analítica de datos es el proceso de examinar conjuntos de datos para encon-
trar tendencias y sacar conclusiones sobre la información que contienen. La 
analítica de datos se utiliza cada vez más con la ayuda de sistemas y software 
especializados (Stedman). Los procesos de análisis de datos son iterativos y la 
mayoría de las veces evolucionan de forma continua con cambios en cada paso. 
Saswat Saranji en su libro plantea que el proceso de análisis de datos consiste en:

Gráfica 2. Proceso de análisis de datos

                                  Elaboración propia basada en Saswat, 2020:40.

De acuerdo con el modelo de madurez de Gartner las organizaciones gene-
ralmente inician con un modelo descriptivo, el cual nos ayuda a conocer que es lo 
que ha pasado. Posteriormente pueden evolucionar hacia un análisis diagnós-
tico, que permite entender por qué ha sucedido, análisis predictivo, el cual ayuda 

117CIENCIA DE DATOS Y SU APLICACIÓN EN LA ANALÍTICA DE DATOS



a identificar qué es lo que puede pasar hasta llegar a un análisis prescriptivo, que 
está enfocado en contestar la pregunta ¿qué hacer para que esto ocurra?

Existe una problemática en las organizaciones para obtener valor de los da-
tos, entre las cuales se encuentran datos de difícil acceso, obsoletos, sucios, con 
formatos no estandarizados o incompletos o limitados, por ejemplo los datos 
podrían estar disponibles únicamente para un periodo muy limitado de tiempo 
debido que se realiza una única publicación aislada en el tiempo que nunca más 
se repitió (por ejemplo, datos que cubren únicamente un periodo de dos meses 
durante los últimos dos años (Gobierno de España, 2017:8).

V. Machine learning

Entre las herramientas relacionadas con el auge en la generación de datos se en-
cuentra la minería de datos, la cual utiliza técnicas que le permiten hallar pa-
trones ocultos que no pueden ser identificados fácilmente mediante una explo-
ración tradicional debido a la complejidad de las relaciones o a la cantidad de 
datos, también permite detectar anomalías y correlaciones en grandes volúme-
nes de datos que pueden ser usados para predecir resultados y comportamientos 
en el futuro.

La minería de datos ha tenido diversas aplicaciones en las empresas entre 
las que se encuentran detectar fraudes, administrar los riesgos, reducir costos, 
mejorar las relaciones con los consumidores, por mencionar algunos.

La construcción de modelos de machine learning aprendizaje de máquina o 
aprendizaje automático se puede resumir en seis pasos: acceso a datos y recolec-
ción, preparación y exploración de datos, construcción y entrenamiento del 
modelo, evaluación del modelo, despliegue del modelo y monitoreo del modelo 
(Oracle, 2019). 

La generación de algoritmos de machine learning no es sencillo, básicamen-
te permite que un sistema realice inferencias basados en datos, debido a esto es 
importante reducir los sesgos que pueda tener la información que está siendo 
usada para el entrenamiento del sistema, de lo contrario las inferencias que se 
obtengan del aprendizaje estarán sesgadas. 

El aumento en los volúmenes generados, aunado a un incremento en la 
capacidad de almacenamiento, transmisión y procesamiento han coadyuvado al 
desarrollo de machine learning cuyas técnicas son esenciales para la creación de 
valor para los negocios que desean entender los valores ocultos en sus datos. 
Paulatinamente el uso de estas herramientas se incorporará de forma más fre-
cuente en las aplicaciones.
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Hurwitz en su libro publicado por IBM incorpora varias predicciones res-
pecto a machine learning (Hurwitz, 2018), las cuales se listan a continuación:

•   Machine learning estará incluido en la mayoría de las aplicaciones, los ne-
gocios aprovecharán estas técnicas para anticiparse al futuro y crear una 
diferenciación competitiva.

•   Los datos de entrenamiento como un servicio se volverán un requisito 
previo. 

•   Reentrenamiento constante de los modelos.
•   Habrá crecimiento de aprendizaje de máquina como un servicio.
•   Maduración del procesamiento de lenguaje natural.
•   Mayor automatización de los procesos de machine learning.
•   Automatización de la selección de algoritmos facilitando el proceso a los 

científicos de datos y permitiendo la elección de un modelo adecuado 
para realizar el aprendizaje.

VI. Ejercicio didáctico de análisis de datos de exportaciones petroleras en 
México comparadas con indicadores económicos usando lenguaje R

Descripción

Como parte de este artículo se presenta un ejercicio didáctico de análisis de 
datos con la finalidad de comparar múltiples variables usando modelos de regre-
sión lineal usando R estudio,  el cual es una herramienta de ambiente de desa-
rrollo para lenguaje R   y Python. 

El análisis se realizará inicialmente comparando las exportaciones petro-
leras con el precio promedio del petróleo durante el periodo mensual de 2013 a 
septiembre de 2022, con la información obtenida el 2 de noviembre de 2022, 
posteriormente se obtienen y comparan los modelos agregando otras variables 
como el tipo de cambio nominal del peso contra el dólar.

Obtención de los datos

Inicialmente para poder llevar a cabo un análisis, es necesario obtener los datos, 
para este ejemplo se obtuvieron del INEGI a partir del tablero de indicadores 
económicos seleccionado las series originales para la exportación de los datos 
del sitio web.

https://www.inegi.org.mx/app/tablero/ 

   https://www.rstudio.com/
   https://www.r-project.org/
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Gráfica 3. Tablero de indicadores económicos de INEGI

                      Preparación y limpieza de los datos

Después de realizar la descarga de datos, a partir del archivo original se eli-
gieron algunos indicadores y se realizó la preparación de los datos para lo cual:

Se asignó un nombre de variable a cada dato y se generó un archivo csv (tex-
to plano separado por comas), con los datos del archivo de Excel descargado 
previamente. Para este ejercicio se van a usar las variables siguientes:

Cuadro 1. Tabla de variables
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Cuadro 1. Tabla de variables (continuación)

Cuadro 2. Archivo original generado por la exportación de datos del       
sitio web

Cuadro 3. Archivo csv preparado para el análisis

Análisis exploratorio
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Durante el proceso, se realizó un análisis exploratorio con la finalidad de 
conocer el estado de los datos que forman parte del ejercicio. Inicialmente 
leemos el archivo csv preparado previamente y obtenemos los datos de 2013 y 
posteriores.

Cuadro 4. Código para lectura del archivo

Utilizando la función summary de lenguaje R obtenemos un resumen con los 
valores del data frame que contiene los datos de los indicadores económicos sobre 
la variable de exportaciones no petroleras (t_exportacion_no_petroleo) obte-
niendo el valor mínimo, máximo, mediana, promedio, primer y tercer cuartil.

Cuadro 5. Resultado de la función summary de la variable 
t_exportacion_no_petroleo

Adicionalmente, se obtuvo el resumen de la variable de exportaciones petro-
leras (s_exportacion_petroleo), de precio promedio del petróleo (u_precio_pro 
medio_petroleo), del tipo de cambio nominal (y_tipo_cambio_nom) y del tipo de 
cambio real (z_tipo_cambio_real).

Cuadro 6. Resultado de la función summary de la variable 
s_exportacion_petroleo
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Cuadro 7. Resultado de la función summary de la variable 
u_precio_promedio_petroleo

Cuadro 8. Resultado de la función summary de la variable 
y_tipo_cambio_nom

Cuadro 9. Resultado de la función summary de la variable 
z_tipo_cambio_real

El análisis exploratorio puede ser un ejercicio creativo, en el cual podemos 
revisar cuales son las características de los datos y sus relaciones. Aprovechando 
la funcionalidad de lenguaje R, se pueden obtener gráficas y tablas que faciliten 
el entendimiento de los datos de manera visual y agradable para los lectores.

En la gráfica siguiente se puede observar la variable de exportaciones no 
petroleras por año. La intensidad del tono azul está determinada por el valor de 
las importaciones no petroleras y el tamaño del círculo de cada punto está deter-
minado por la variable de inversión fija bruta.
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Gráfica 4. Importaciones y exportaciones No petroleras

Cuadro 10. Código empleado para generar la gráfica 4

En la gráfica siguiente se puede observar como líneas las exportaciones e 
importaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras de cada periodo se 
encuentran de color rojo y las importaciones en color azul. Para facilitar la visua-
lización debido a que se traslapan las líneas, se aumentó el ancho de la línea de 
importaciones no petroleras y se indicó un valor de transparencia menor. 

En la gráfica se puede observar que a partir de 2019 existen más importa-
ciones de productos no petroleros que exportaciones. También se puede ver que 
las exportaciones no petroleras representadas por las líneas azules son mayores 
que las exportaciones de petróleo representadas por las líneas verdes. 
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Se puede observar tanto en las exportaciones petroleras como en las no 
petroleras una disminución durante 2020 debido a la disminución de demanda a 
consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19) entre otros factores.

Gráfica 5. Importaciones y exportaciones No petroleras y exportaciones 
petroleras por año

Cuadro 11. Código empleado para generar la gráfica 5

En la gráfica siguiente se puede observar las exportaciones petroleras por 
mes, la intensidad del color azul de los puntos está determinado por el valor del 
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tipo de cambio nominal del peso contra el dólar y el tamaño del punto está deter-
minado por precio del petróleo.

En la gráfica podemos ver la disminución de la exportación de petróleo en 
abril de 2020, así como la disminución de su precio promedio correspondiente al 
mínimo del periodo 17.1, sin embargo, el tipo de cambio de peso por dólar era de 
24.26. Esta disminución del precio se debió a diversos factores entre los que se 
encuentran la disminución de la demanda a consecuencia de la pandemia del 
coronavirus y el exceso de producción. Durante ese periodo, el petróleo estado-
unidense West Texas Intermediate (WTI) sufrió una caída que pasó de cotizarse a 
US$18 por barril al inicio del día a un precio negativo de US$ -35,22 (Bermúdez, 
2020).

También se puede observar una disminución en 2016, de acuerdo con la 
Deutsche Welle existieron diversas razones para dicha disminución entre las cua-
les se encuentran:

•  Aumento en la producción estadounidense,
•  Aumento de la producción en Irak,
•  Retorno de Irán tras el embargo,
•  Petróleo en aguas profundas de Brasil,
•  Inviernos más cálidos, entre otros (Beck, 2016).

Cuadro 12. Código empleado para generar la gráfica 6
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Gráfica 6. Exportaciones petroleras por mes

Modelo lineal

En esta sección se utilizó la función lm de lenguaje R la cual permite ajustar un 
modelo lineal, incluyendo los que tienen más de una variable independiente. Se 
consideró el uso de modelos lineales para este ejemplo tomando en cuenta que 
“los modelos lineales son una de las herramientas más importantes del análisis 
cuantitativo. Los utilizamos cuando queremos predecir –o explicar– una varia-
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ble dependiente a partir de una o más variables independientes” (Paladino, 
2017). En el siguiente cuadro se muestra el código para generar una gráfica de 
dispersión para observar la relación entre dos variables y en la gráfica generada 
se puede ver que en este caso la relación entre ellas es lineal.

Cuadro 13. Código empleado para generar la gráfica 7

 Gráfica 7. Relación entre las exportaciones petroleras y                             
el precio promedio del petróleo

Comparamos las variables usando la función lm usando la fórmula s_expor 
tacion_petroleo ~ u_precio_promedio_petroleo, donde s_exportacion_petro 
leo es la variable dependiente y u_precio_promedio_petroleo es la variable inde-
pendiente. IndicadorEcon es el conjunto de datos obtenido previamente, los 
nombres de las columnas del data frame deben coincidir con el nombre de las 
variables usadas en la fórmula.

Posteriormente se obtuvo un resumen de los valores obtenidos usando la 
función summary de los coeficientes. El cual devuelve una tabla de 4 columnas 
con: 

Estimate: muestra el coeficiente estimado, es la ordenada al origen 
(Intercept). En este ejemplo obtenemos un valor de 159.25693 y las pen-
dientes estimadas para cada variable, en este caso sólo se encuentra la 
variable u_precio_promedio_petroleo con un valor de 38.05936. 
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Std. error: muestra el error estándar de cada variable, el error estándar es 
una estimación de la desviación estándar de los coeficientes (Princeton, 
s.f). En este caso tiene un valor de 62.1890463 para la intersección.
T value: corresponde al valor t obtenido a partir de dividir el valor de la co-
lumna Estimate entre la columna std. error. El valor t mide el tamaño de la 
diferencia en relación con la variación en los datos de la muestra. Dicho de 
otro modo, T es simplemente la diferencia calculada representada en uni-
dades de error estándar (minitab, 2019). 
Pr(>|t|): presenta el valor p, es el valor de probabilidad, es un valor esta-
dístico que ayuda a determinar la significancia estadística de un dato 
(Mohn, 2022). En este caso tenemos un valor en la fila de Intercept de 
1.173646e-02, es decir, 0.01173646, en el cual podemos apreciar que se 
trata de un valor bajo.

Cuadro 14. Ejemplo de uso de las funciones del modelo

Es posible agregar más variables independientes usando el símbolo de 
suma. A continuación, se genera otro modelo agregando la variable indepen-
diente tipo de cambio. Podemos observar que se agrega la nueva variable en el re-
sultado con sus estimaciones. También podemos observar que al agregar una 
nueva variable hay cambios en los valores del renglón de Intercept.

Cuadro 15. Ejemplo de uso de las funciones del modelo con variables 
adicionales

Lenguaje R tiene una variedad de funciones que facilitan el análisis estadís-
tico incluye funciones básicas como cálculo de medias, promedios, modelado li-
neal y no lineal, análisis de series de tiempo, clasificación, clustering, entre otros. 
En conjunto con R Studio, se pueden aprovechar las características que permiten 
graficar, generar tablas y reportes facilitando el trabajo a los investigadores y ex-
pertos en el negocio para transmitir los resultados obtenidos del análisis de datos.
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Conclusiones

El auge en la generación de información, medios de almacenamiento y de trans-
misión, así como la existencia de herramientas informáticas que facilitan su 
análisis ha ampliado su uso a diferentes sectores productivos y académicos.

Los proyectos en los que se utilizan herramientas de ciencia de datos re-
quieren de la colaboración de diferentes áreas por ejemplo con expertos conoci-
mientos programación y bases de datos, en infraestructura sobre todo cuando se 
van a utilizar fuentes de datos grandes, expertos en el negocio,  colaboradores 
con conocimientos en estadística, entre otros.

El uso de estas herramientas facilita su análisis y puede reducir el tiempo 
necesario para realizar todo el proceso desde que se crea un dato hasta que es uti-
lizable para generar valor.
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Palabras clave: Brexit, Reino Unido, consumo, impacto económico 
y compras en línea.

Presentación

L a estabilidad económica volvió a Reino Unido tras los estragos de la crisis 
de 2009. La macroeconomía de la isla iba en ascenso al igual que la con-
fianza de los consumidores. No obstante, en 2016 el Brexit se mate-

rializó como un efecto de años de confrontaciones con la Unión Europea. El 
Brexit es usualmente abordado en términos macroeconómicos, por ello, este ca-
pítulo tiene el objetivo de medir el impacto en la cotidianeidad de los británicos a 
través de una serie de indicadores y variables. Por medio de la confianza del 
consumidor es posible identificar cómo los eventos de la política internacional 
tienen incidencia en la vida social. Así mismo, algunos indicadores permiten 
observar cómo la percepción económica de las personas repercute en la macro-
economía. La estructura de este artículo se divide, primeramente, en una 
exposición de tres periodos temporales distintos que muestran el comporta-
miento de la confianza del consumidor de acuerdo con eventos políticos y eco-
nómicos específicos. Posteriormente, se liga el comportamiento de la confianza 
del consumidor con una serie de indicadores y variables económicas que pro-
fundizan en el impacto del Brexit. Finalmente, se presenta el caso de las com-
pras en línea para ahondar en una serie de variables constructivistas. 

A pesar de que las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea siempre 
fueron tensas, ambos actores se veían beneficiados en términos económicos. 
Sobre todo, estos beneficios repercutían directamente en la cotidianeidad de los 
ciudadanos británicos y europeos. Esta es una variable fundamental para com-
prender las consecuencias del Brexit, por lo que en este artículo se abordará 
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cómo la salida impactó en el consumo de los ciudadanos británicos. Para abordar 
este impacto se utilizarán una serie de indicadores y variables que parten de la 
confianza del consumidor y culminan en la macroeconomía del Reino Unido. 

El consumo es uno de los factores más importantes dentro del conjunto de 
indicadores macroeconómicos de un país. Es una variable que permite estudiar 
más de cerca los efectos de la economía a corto plazo. A través de este surgen 
importantes consecuencias sobre la producción, la renta y el empleo, los cuales 
son determinantes para los ciclos económicos (De la Dehesa, 1994, p.7.). Del 
mismo modo, se deben tomar en cuenta los niveles de consumo pues estos se 
traducen en una mayor o menor satisfacción personal, y permiten conocer las 
expectativas económicas sobre un país. 

La expectativa, la incertidumbre y la confianza tienen un papel importante 
en la construcción económica nacional porque las decisiones económicas surgen 
de estas abstracciones. El rumbo de la economía también determina las deci-
siones de consumo de las personas, si la percepción es positiva es más probable 
que sean más activos. Es así como las decisiones económicas dependen tanto de 
lo que ocurre en torno a la dinámica nacional como de las expectativas del fu-
turo (Roca, 2002, p.3).    

El principal indicador que se utilizará para este análisis es el Índice de Con-
fianza del Consumidor (ICC). El ICC es un indicador económico que “mide el 
grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución del estado 
general de la economía, y sobre su situación financiera personal. […] Indica qué 
tan seguras se sienten las personas sobre la estabilidad de sus ingresos, lo         
que determina sus actividades de consumo” (Jara, 2015). 

El ICC está compuesto por una serie de preguntas que buscan conocer la 
confianza de los consumidores. La metodología prevé comparar los resultados 
de encuestas pasadas con respecto a la encuesta actual, lo que permite saber si la 
confianza en los consumidores aumenta o disminuye en un periodo de tiempo 
establecido (García & Ríos, 2016). Los resultados del ICC son representados a 
través de una gráfica, en la cual la confianza se mide a través de un valor de 
puntos en una escala decimal. Por ejemplo, si el indicador se encuentra más cerca 
del 100 implica que la confianza es sólida, y mientras más se acerque al 0 indicará 
un menor nivel de confianza.

Para comprender el impacto del Brexit desde la perspectiva del consumo, es 
importante hacer un análisis comparativo entre los niveles de consumo del Rei-
no Unido en tres periodos temporales. El primer periodo por considerar abar-
cará un lapso entre 2009 y 2015. En este periodo podrá observarse la debacle 
económica del Reino Unido y su recuperación. Posteriormente se observará el 
comportamiento del consumo tras el referéndum del Brexit en 2016. Final-
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mente, se analizará la perspectiva del consumo tras las negociaciones del Brexit 
en 2017, y el fin del periodo transitorio en 2021. Este periodo abarca una fase de 
negociaciones para acordar la salida, la salida formal, y el periodo transitorio.

Para este análisis se hará un breve recuento cronológico de los eventos que 
de alguna forma configuraron la confianza de los consumidores. Para tener una 
perspectiva más clara, se hará una comparación mensual, bimestral o anual de 
acuerdo con las necesidades de cada modelo. La comparación directa entre los 
eventos y el comportamiento en el consumo de los consumidores es esencial 
para observar las tendencias. De este modo es más factible identificar las va-
riables y el momento con el que guardan relación, ya que un análisis diferente 
brindaría una perspectiva más general, errada y deficiente.  

El periodo 2009-2015

Tomando esto en cuenta, el primer periodo a considerar (2009-2015) se desa-
rrolla en un contexto de crisis económica para el Reino Unido, la cual fue provo-
cada por la crisis financiera global. A pesar de que la crisis financiera se originó 
en el mercado estadounidense en 2008, esta logró expandirse al territorio euro-
peo durante 2009 provocando confusión en los mercados financieros y vul-
nerando la confianza en la Unión Monetaria (Reyes & Moslares, 2010, p.15).

Gráfica 1. EL ICC de Reino Unido entre 2009 y 2015. (OECD, 2022)
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Reino Unido sufrió en enero de 2009 una caída del 1.5% de su PIB, y signi-
ficando su segundo trimestre en decrecimiento, la economía del país entró en 
recesión. La Bolsa de Londres registraba una caída del 1.39%, mientras que la 
libra alcanzó su cifra más baja frente al dólar en 25 años, 1. 36 dólares por libra 
(Editorial de El País, 2009). A pesar de ello, Reino Unido fue de los primeros 
países en superar la recesión económica un año después en enero de 2010, pues 
con respecto al último trimestre, la economía creció 0.1% con respecto al PIB 
(BBC Mundo, 2010). No obstante, la crisis económica para el Reino Unido se 
prolongó hasta 2014, el año en que por fin volvió a sus niveles económicos 
precrisis con un crecimiento anual del PIB de 2.8% (El Economista, 2015).

La gráfica 1 muestra que durante este periodo, a pesar de los efectos de la 
crisis financiera en 2009, los consumidores británicos se mantuvieron optimis-
tas. Sin embargo, como la situación económica no mejoró, la confianza comenzó 
a desplomarse durante 2010, llegando a su punto más bajo en diciembre de 
2011. Los Juegos Olímpicos (JJOO) de Londres en 2012 mantuvieron estable y 
evitaron el decrecimiento en la confianza de los consumidores, ya que en ese 
periodo se pueden apreciar niveles altibajos durante el año. 

Los JJOO de 2012 tuvieron un papel enorme para el fortalecimiento de la 
economía inglesa y para la confianza británica. El mismo ambiente olímpico 
ayudó a mejorar la percepción de la economía en el consumidor. Para ejem-
plificar esta aseveración, en julio la Oficina Nacional de Estadística del Reino 
Unido (ONS) informó que la tasa de desempleo decreció un 8.1% con respecto al 
mes anterior. Igualmente publicó que entre mayo y julio más de 65 mil britá-
nicos encontraron empleo debido al mercado laboral de los JJOO. Además, en el 
contexto de este evento, la actividad económica del Reino Unido incrementó a 
1,524 millones de euros lo que le trajo a largo plazo un estímulo de 5,252 
millones de euros (Hernández, 2012).

Finalmente, en 2013 Reino Unido creció al mayor ritmo en seis años, el PIB 
creció 1.9% en términos anuales. Entre octubre y diciembre, la expansión de la 
economía fue acompañada por el crecimiento del sector de servicios por un 
0.8%, el sector de la industria con un 0.7% y el sector agrícola un 0.5%.  Además, 
el mercado laboral creció entre septiembre y noviembre, pues el desempleo 
decreció un 7.1% (Agencias, 2014). Junto a la mejora en la economía en 2013 y 
con el anuncio del fin de la crisis en 2014, la confianza de los consumidores 
experimentó un aumento exponencial, el cual se mantuvo hasta finales de 2015.  
En 2014 la confianza de los consumidores en enero se situó en 100.5 puntos, 
para diciembre del mismo año la confianza alcanzó los 101.6 puntos, y para 
diciembre de 2015 la confianza de los consumidores alcanzaría un tope de 102.7 
puntos.
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El Periodo del Referéndum de 2016

Es necesario conceptualizar que la palabra Brexit es un acrónimo conformado 
por dos palabras en inglés Britain (Gran Bretaña) y Exit (Salida), la cual hace 
referencia al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este tema 
fue un debate recurrente en la isla prácticamente desde su adhesión a las Co-
munidades Europeas, por lo que el antecedente más próximo al surgimiento del 
Brexit fue la coalición formada por el conservador David Cameron y el liberal 
demócrata Nick Clegg para conformar el gobierno del Reino Unido en 2010. Los 
conservadores más extremistas habían comenzado a promocionar un plebisci-
to para preguntar a los británicos si querían permanecer en la UE, mientras que 
la parte demócrata liberal no estaba de acuerdo (Isern, 2020, p. 22).

Las presiones aumentaron pues Europa estaba en crisis debido a la situa-
ción financiera mundial, eso condujo al surgimiento de una crisis en el euro. 
David Cameron estaba de acuerdo con la idea, pero la coalición que había for-
mado estaría en peligro si decidía impulsar la iniciativa de sus colegas conser-
vadores. La idea del Brexit surge formalmente en 2013 como preámbulo de la 
campaña de las elecciones generales del Reino Unido a celebrarse en 2015.  En 
términos generales, en estas elecciones se eligen a los 650 miembros de la Cá-
mara de los Comunes, una de las dos cámaras que forman parte del cuerpo 
legislativo del país (Richard & González, 2011, p.9). En ese contexto, David 
Cameron entonces Primer Ministro, anunciaría su intención de convocar un 
referéndum sobre la salida o permanencia en la UE en caso de que su partido 
ganara dichas elecciones por mayoría, así ya no necesitaría a los liberales demó-
cratas para conducir el gobierno (EC/Agencias, 2017).

Entonces en mayo de 2015 el Partido Conservador ganaría contundente-
mente las elecciones obteniendo 331 escaños en el parlamento, lo que les ase-
guraba una mayoría en la Cámara. Tras esto ya no fue necesario conformar o 
seguir con una coalición con los demócratas liberales. Como resultado, en fe-
brero de 2016 el referéndum se pondría en marcha tras la autorización de la 
Cámara de los Comunes; poco después se anuncia la fecha y comienza la cam-
paña. En junio, se vota el referéndum y tras la decisión popular de abandonar la 
UE, David Cameron anuncia sus intenciones de dimitir de su puesto como Pri-
mer Ministro, lo reemplazaría Theresa May en julio del mismo año (EC/Agen-
cias, 2017).

Dado el contexto del referéndum y la sorpresiva turbulencia política en el 
ejecutivo, alrededor de la población se gestó un sentimiento de incertidumbre. 
Esta incertidumbre, por un lado, surge del inesperado anunció de Cameron y el 
cambio de gobierno con May; pero por el otro lado, incrementa por la inse-
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guridad sobre cómo se verían impactados los temas de derechos, comercio y mi-
gración por la salida. 

Como se aprecia en la Gráfica 2, la confianza de los consumidores se recu-
peró tras los efectos de la crisis económica e inclusive excedió las expectativas de 
consumo, teniendo su punto más alto en enero de 2016 con 102.76 puntos. Sin 
embargo, desde el anuncio formal del referéndum, en febrero la confianza 
decreció a 102. 46. Conforme se llevaron a cabo las campañas del “LEAVE” y 
“REMAIN”, la confianza fue constante a la baja, y con los resultados a favor del 
Brexit esta se situó a 101.32. Junto con la inestabilidad política del país, la con-
fianza de los consumidores fue decreciendo gradualmente hasta encontrar su 
punto más bajo en Agosto con 100.76. Esta caída también se debe a la dimisión 
de David Cameron y la incertidumbre sobre quién le sucedería. 

Gráfica 2. El ICC de Reino Unido durante 2016. (OECD, 2022)
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Puede notarse un pequeño pico al alza entre los meses de agosto con 100.76 
hasta octubre con 101. 28, esto se debe al cambio de mandato entre David Came-
ron y Theresa May. En un principio los consumidores confiaban en May y en su 
promesa de un Brexit blando. Desafortunadamente, conforme se acercaban las 
negociaciones la recién ascendida Primer Ministro no mostró un liderazgo só-
lido, y junto a las tensiones en el Parlamento, las negociaciones se perfilaron 
para conducir al país hacia un Brexit duro. Esto provocó que la confianza de los 
consumidores volviese a tender a la baja, de 101.28 puntos en octubre a 101.11 
puntos en diciembre. 

El Periodo de las Negociaciones y la Salida de la UE (2017-2021)

Finalmente, este periodo de negociación y transición a un Reino Unido fuera de 
la UE llevó un par de años para consolidarse. Se debe partir del momento en que 
Theresa May anuncia formalmente en enero de 2017 el procedimiento de sepa-
ración de la UE, a través de una carta al entonces presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, poniendo en marcha el Artículo 50 del Tratado de Lisboa 
(France 24, 2019). En ese momento, la confianza de los consumidores se situó 
en los 101 puntos. May presentaría a lo largo del año sus opciones tanto a los eu-
ropeos como a sus parlamentarios. Debido a las fricciones con ambos actores, la 
confianza decrecería constantemente durante todo el año. 

En marzo de 2017, el presidente del Consejo Europeo presenta el plan de 
trabajo para las decisiones futuras, donde se plantean las posibilidades de la se-
paración, el periodo de transición, el futuro comercial, y demás temas que ya han 
sido abordados (France 24, 2019). Para ese punto, la confianza de los británicos 
se situaba en 100.86 puntos. En junio, durante las elecciones legislativas antici-
padas, el partido Conservador pierde la mayoría absoluta en la Cámara, lo que 
debilita a May frente a las negociaciones venideras y baja la confianza de los bri-
tánicos a 100.56 puntos (El País, 2017). En diciembre se logra el primer acuerdo 
sobre las modalidades de la separación y comienza la segunda fase de negocia-
ciones por lo que la confianza se estabiliza con 100.50 puntos.

Las negociaciones continúan en 2018, a inicios de año se mantienen esta-
bles y en marzo se acuerda el periodo de transición. Por esta situación en enero la 
confianza comienza en 100.57, en Febrero llega a 100.69 y en marzo alcanza los 
100.79 puntos. No obstante, en julio con 101.09 puntos se empieza a temer que 
Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo, dando pie a que en agosto la con-
fianza baje a 101 puntos debido a los tropiezos con respecto a Irlanda del Norte, 
y que en diciembre las negociaciones se vean estancadas y se pierda la confianza 
en una salida con acuerdo, por lo que las expectativas llegaron a 100.03 puntos 
(Consejo Europeo, 2022).
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Gráfica 3. El ICC de Reino Unido entre 2017 y 2022. (OECD, 2022)

Inclusive, la situación se tensó tanto que a finales de año miles ciudadanos 
se reunieron en el centro de Londres para exigir al gobierno un segundo referén-
dum acerca del acuerdo final del Brexit (De Miguel, 2018). Lo que propiciaría que 
de enero a marzo de 2019 la confianza siguiera decreciendo, en enero a 99.7 
puntos, en febrero a 99.6 y en marzo se mantuvo en 99.6.

Para no ahondar más en todo el proceso de negociación, la fecha límite para 
salir de la UE estaba establecida para 2019. Sin embargo, como se temía el hecho 
de salir sin un acuerdo, se pediría una serie de prórrogas, aplazándose la salida 
hasta establecerse definitivamente para el 31 de enero de 2020 (De Miguel, 
2018). Finalmente, en enero de 2020 se firma el Acuerdo de Retirada y se confir-
ma su ratificación, dando así pie para que el Reino Unido abandonase la UE en 
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febrero del mismo año, y estableciendo un periodo de transición hasta el 31 de 
diciembre de 2020 (Gobierno de España, 2020). Bajo este contexto, es muy 
importante tomar en cuenta que el Brexit se consolidó semanas antes de que el 
SARS-Cov-2 llegará a Europa y cambiará por completo la coyuntura europea. Por 
ello, es fundamental identificar qué efectos son propios del Brexit y cuáles fue-
ron provocados por la pandemia.

En la Gráfica 3 puede verse cómo en la mayoría de los meses del 2017 la 
confianza de los consumidores fue decreciendo por dos motivos principales:      
la incertidumbre acerca de las posibilidades de la separación y la sorpresiva pér-
dida de la mayoría absoluta del Partido Conservador en la Cámara de los Co-
munes. Es hasta finales de año que comienza una tendencia al alza debido a la 
llegada de un primer acuerdo y el inicio de la segunda fase de negociaciones. 
Durante el primer trimestre del 2018 la confianza siguió dicha tendencia debido 
a la estabilidad de las negociaciones. Sin embargo, desde Julio la confianza co-
mienza a fluctuar debido al temor de no llegar a un acuerdo. Por ello en los meses 
siguientes, junto al estancamiento de las negociaciones, la confianza comienza a 
decrecer todo el año, situándose en diciembre con 100.3 puntos.

En medio de manifestaciones, incertidumbre y una serie de prórrogas, el 
decrecimiento continuó hasta mediados de 2019. En enero la confianza se situó 
en 99.7 puntos y continuó decreciendo hasta mayo cuando alcanzó 100 puntos 
al supuestamente acordarse una fecha definitiva para la salida. y debido al avan-
ce en las negociaciones. Esta mejora en la confianza a finales de 2019 también se 
debe a la dimisión de May en mayo, por lo que en junio la confianza subió a 100.1 
y con la entrada de Boris Johnson a Downing Street en julio la confianza se 
mantuvo en 100.1. 

Johnson resultó ser un personaje controvertido, por lo que la confianza 
británica continuó decreciendo hasta octubre, sobre todo porque las posibi-
lidades de salir sin acuerdo eran crecientes. Tras cerrar el Parlamento (presunta-
mente de forma ilegal) y ganar las elecciones recuperando la mayoría absoluta en 
la Cámara, una maniobra efectiva para conseguir el Brexit, logró la aprobación 
del acuerdo a finales de año. Debido a esta situación, en noviembre la confianza 
creció a 100.3 puntos y en diciembre llegó a 100.6 puntos.

A inicios de 2020, la confianza llegó a su punto más alto en enero con 100.8 
puntos. Sin embargo, tras la ratificación del Acuerdo y la salida formal del Reino 
Unido de la UE, la confianza cayó drásticamente en febrero a 100.4 y en marzo a 
99.3. En este punto, si bien la salida era un hecho, Reino Unido aún mantenía las 
mismas relaciones con la UE en términos prácticos por el acordado periodo tran-
sitorio, lo que le ayudó a no verse más afectado por la pandemia por Covid-19. 

Como puede verse, la pandemia provocó que la confianza en los consumi-
dores se desplomara dramáticamente todo el 2020, principalmente debido a las 
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cuarentenas obligatorias y las medidas regulatorias, así como por la incerti-
dumbre propia de la crisis sanitaria. El punto más bajo de la confianza británica 
se encontró en junio con 97.1 puntos, cuando los confinamientos dejaban de ser 
tan estrictos la confianza subió en julio a 97.6 y en agosto a 97.9. Sin embargo, 
debido al surgimiento de variantes de la Covid-19, el resto del año la confian-    
za decreció hasta noviembre con 97.2 puntos. Aún así, en diciembre las primeras 
vacunas para adultos mayores se hicieron presentes en la isla, por lo que la 
confianza subió a 97.7 puntos.

La confianza del consumidor comenzó a crecer nuevamente a inicios de 
2021 debido a dos factores: el inicio de la vacunación general y el fin de las cua-
rentenas obligatorias. Igualmente, una vez terminado el periodo transitorio el 
31 de diciembre de 2020, las relaciones entre Reino Unido y la UE se reconfigu-
raron a través del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Como consecuencia los 
efectos del Brexit comenzaron a notarse en temas como la falta de trabajadores y 
la contracción de los sectores estratégicos, entre otros. Estos efectos adversos 
provocaron la caída de la confianza de los consumidores desde la primera mitad 
del 2021 hasta finales de año, cuando el impacto del Brexit comenzó a hacerse 
presente en la cotidianeidad de los ciudadanos. 

Esto quiere decir que debido a la vacunación y el fin a las medidas res-
trictivas la confianza se situó en su punto más alto en julio con 102.8 puntos, 
pero al empezar a notarse las problemáticas propias del Brexit la confianza de-
creció progresivamente a diciembre con 99.9. El gobierno justificó estos proble-
mas apuntando a la pandemia, pero el Brexit no solo repercutió en la confian-   
za de los consumidores, también en su posibilidad y en la forma de consumir 
productos europeos.

Gráfica 4. El Gasto Privado de Consumo Final de los británicos entre     
2009 y 2021 (OECD, 2022).
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Gráfica 5. El ICC de los británicos entre 2009 y 2021 (OECD, 2022).

Si se realiza este análisis desde la perspectiva de otro indicador del consumo 
las conclusiones serán similares. Ahora se tomará en cuenta de manera general 
el Gasto Privado de Consumo Final, indicador que mide qué tanto gastaron las 
personas durante un año. El Gasto Privado de Consumo Final mide el gasto en 
los bienes y servicios adquiridos por personas, es decir, por hogares e institu-
ciones sin fines de lucro dentro de un país de manera anual (Bureau of Economic 
Analysis, 2021, pp. 2-5). Si se compara el periodo entre 2009 y 2021, como 
puede verse en la Gráfica 4, el Gasto Privado de Consumo Final de los británicos 
fue proporcional a la tendencia expuesta por el ICC (Gráfica 5.) durante el mismo 
periodo. 

Como puede verse, aunque la escala de los indicadores es diferente ya que el 
ICC se mide en puntos y el Gasto en libras esterlinas, cuando la confianza se 
deprecia también lo hace el gasto de los consumidores. En ambas gráficas, así 
como en las anteriores, es posible observar cómo los eventos descritos alteraron 
de forma importante el consumo y el gasto. Si bien el ICC permite una aproxima-
ción más personal, el Gasto permite traducir esa percepción en términos reales, 
sin mencionar, que el Gasto depende de muchos más factores. Sin embargo, es 
importante hacer énfasis en cómo el comportamiento de la confianza repercute 
en otros indicadores de la macroeconomía

En una última instancia, se ligará el ICC con la Inversión Fija Bruta y el Ín-
dice de Confianza Empresarial, ya que ambos indicadores, además de advertir 
sobre los efectos en la macroeconomía, permiten observar un panorama más 
general sobre el consumo. De igual manera, el producto de la relación entre am-
bos indicadores radica directamente en el empleo, la cual es una vertiente impor-
tante dentro del conjunto económico británico.

Al tomar en cuenta el análisis de estos dos indicadores, es fundamental 
notar, no solo que la tendencia es la misma, si no que los momentos clave son 
similares que en los indicadores anteriores. Para ejemplificarlo, además de pre-
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sentar las gráficas, se enfatizará brevemente en dos momentos claves que son el 
referéndum y la salida de la UE junto con el inicio del periodo transitorio, ya que 
la influencia de las negociaciones se ve claramente reflejada. Primeramente, la 
Inversión Fija Bruta expresa “el comportamiento de la inversión en el corto pla-
zo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo 
durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad, y a diferen-
cia del consumo, permite observar lo que se invierte” (INEGI, 2022).

Como puede verse en la Gráfica 6., los dos primeros trimestres de 2016 la 
inversión se mantuvo estable, incluso teniendo un crecimiento del .7% al final 
del tercer trimestre a pesar de los resultados del referéndum. Sin embargo, en el 
último trimestre la inversión decreció del 1.9% al -1.1%, principalmente por      
el tumulto político que se vivió en el país. Durante el periodo de negociaciones, 
con los respectivos altos y bajos que se presentaron, entre 2017 y 2019 la inver-
sión siguió la misma tendencia, yendo al alza y a la baja entre periodos.

Gráfica 6. La Inversión Fija Bruta de Reino Unido entre 2015 y 2021     
(OECD, 2022)

   Gross Fixed Capital Formation (GFCG), en español se traduce como “Formación Bruta de Capital Fijo” o “Inversión Fija Bruta”.
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En el último trimestre de 2019 la inversión fija bruta se reflejaba en un -1.4%, y 
con el agónico acuerdo y el establecimiento de la salida, en el primer trimestre de 
2020, la inversión decreció hasta el -2.5%. En el siguiente trimestre se ve 
reflejado el impacto de la pandemia en Reino Unido, ya que la inversión decreció 
a su punto más bajo con un decrecimiento hasta el -18.4%. Junto con el freno a 
los confinamientos, para el tercer trimestre la inversión creció exponen-
cialmente al 16.1% y finalizó el año con un decremento hasta el 3.7%.

En el último trimestre de 2019 la inversión fija bruta se reflejaba en un         
-1.4%, y con el agónico acuerdo y el establecimiento de la salida, en el primer 
trimestre de 2020, la inversión decreció hasta el -2.5%. En el siguiente trimestre 
se ve reflejado el impacto de la pandemia en Reino Unido, ya que la inversión 
decreció a su punto más bajo con un decrecimiento hasta el -18.4%. Junto con el 
freno a los confinamientos, para el tercer trimestre la inversión creció exponen-
cialmente al 16.1% y finalizó el año con un decremento hasta el 3.7%.

Con el fin del periodo transitorio, y con los efectos del Brexit ya visibles en 
la isla, en el primer trimestre de 2021 el Reino Unido sufrió un decremento en la 
inversión llegando al -1.7%. Con el fin de las restricciones y el alza de la vacu-
nación la inversión creció al 2.1%. Sin embargo, con los efectos del Brexit como la 
contracción de los sectores estratégicos y la falta de trabajadores, la inversión 
decreció en el penúltimo trimestre al 0.2%.

En última instancia, el Índice de Confianza del Productor (ICP) o Índice de 
Confianza Empresarial “proporciona información sobre la evolución futura, 
basándose en encuestas de opinión sobre la evolución de la producción, de los 
pedidos y las existencias de productos terminados en el sector industrial. Puede 
usarse para monitorear el crecimiento de la producción y anticipar puntos de 
inflexión en la actividad económica” (OECD, 2022).

Puntualmente, este indicador mantiene un par de diferencias con respecto 
al ICC. Primeramente, si se revisa el periodo del referéndum puede notarse que 
en los productores la confianza se mantuvo estable e incluso al alza a pesar de los 
resultados. Aunque sí hubo un par de decrecimientos por la inestabilidad polí-
tica, a lo largo de ese año imperó el alza de la confianza. Durante los años 2017 y 
2018 la tendencia es similar a la del ICC con ligeros cambios en el alza o la baja, 
pero motivados por la misma razón, las negociaciones. 

No obstante, desde finales de 2018 hay una diferencia muy clara, los pro-
ductores empiezan a perder la confianza, a diferencia de los consumidores que 
por periodos se mostraban más optimistas. Esto debido a cómo el gobierno de 
Reino Unido aplazaba cada vez más la fecha de salida en el intento de aprobar el 
Acuerdo en el Parlamento, no es hasta finales de año que se recupera la confian-
za, aunque a niveles muy bajos.
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Además, al igual que en los consumidores en 2019, la dimisión de May le 
provocó a los productores un nuevo ambiente de certidumbre. Del mismo modo, 
Johnson era capaz de transmitir confianza a través de su liderazgo y de su dis-
curso en torno a concluir el Brexit con o sin acuerdos. Por ello, el cierre del Parla-
mento y la victoria estruendosa en las elecciones provocaron que la confianza 
fuese al alza en los productores hasta finales de año.

Gráfica 7. El ICP de Reino Unido entre 2016 y 2021 (OECD, 2022).

En 2020 tras la salida, la caída de la confianza de ambos tiene una gran si-
militud. Posteriormente, ya debido a efectos de la pandemia, hay una ligera 
diferencia, pues en el valle entre el decrecimiento y el crecimiento, los produc-
tores recuperaron más rápido la confianza, a mediados de año; mientras que a 
los consumidores les tomó casi hasta finales de año. Finalmente hay otro mo-
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mento que debe resaltarse, a mediados de 2021, cuando los efectos del Brexit co-
mienzan a hacerse presentes en la isla, los productores perdieron un poco la 
confianza, pero ese decrecimiento se estabilizó e incluso cerró el año al alza. Esto 
a diferencia de los consumidores, al verse directamente afectados por la contrac-
ción de los sectores estratégicos y la falta de trabajadores, la confianza siguió 
decreciendo hasta finales de año. La explicación más probable a esta situación es 
que los productores creyeron en las palabras del gobierno al cubrir los efectos del 
Brexit culpando a la pandemia. 

Estos indicadores fueron de gran ayuda para explicar el comportamiento de 
la economía en la isla durante el periodo establecido. Además, son clave para de-
mostrar que los intereses, las perspectivas y actividades de los ciudadanos 
tienen un gran papel en la dirección de la economía, en la producción, y por lo 
tanto, en las decisiones políticas. Inclusive más adelante se podrá observar cómo 
estos indicadores, producto de las características constructivistas ya menciona-
das, tienen un papel crucial en la creación del empleo, y cómo el empleo, ade- 
más de ser una parte angular de la economía, repercute en más variables que 
condicionan las actividades y en la ideología de los ciudadanos. 

El Impacto en el Consumo: Compras en Línea

El consumo siendo una parte fundamental de las actividades de los ciudadanos, 
fue impactado de manera negativa por el Brexit. En las políticas de la Unión 
Europea se prevé la protección de los consumidores con el objetivo de contribuir 
a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los mismos 
(Parlamento Europeo, 2021). Por lo que, los ciudadanos británicos perdieron los 
derechos que brindaba esta instrumentación. Para ejemplificar este impacto,   
se desarrollará brevemente el tema del consumo en línea.

El derecho de desistimiento es una herramienta, parte de la legislación de la 
Unión Europea, que permite al consumidor cancelar el contrato de consumo en 
un plazo de 14 días tras haber recibido los bienes, servicios o contenido digital 
(Parlamento Europeo, 2018, p.7) Este derecho le brindaba grandes oportuni-
dades a los consumidores debido a la desigualdad de condiciones que tienen al 
no poder determinar físicamente las características de un producto (Parlamento 
Europeo, 2021).

Además, para los ciudadanos británicos realizar compras en línea se volvió 
más complicado, pues ya no cuentan con los demás derechos que brindaba la 
membresía a la Unión Europea. En adición, ahora deben pagar más por cualquier 
compra realizada en países europeos. Aunque ya existe el Acuerdo de Comercio y 
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Cooperación entre ambos actores, en el caso de las compras en línea, los britá-
nicos tienen que pagar más por impuestos y aranceles aduaneros de productos 
provenientes de países de la Unión Europea, ya que se consideran productos de 
importación (Vázquez, 2021).

Particularmente, tras el Brexit, Reino Unido se convirtió en un país tercero 
en las relaciones comerciales de la Unión Europea. Esto implica que en la compra 
de productos de un país no perteneciente a la Unión Europea, el bien o servicio 
se convierte en un producto de importación, por lo que cada usuario debe ha-
cerse cargo de pagar: derechos de aduanas, impuestos especiales y el impuesto al 
valor añadido (IVA) (Comisión Europea, 2022).

Esto ha perjudicado de gran manera el consumo de los británicos por el he-
cho de tener que pagar más por un producto, pero también ha perjudicado a los 
ciudadanos europeos. Poniéndolo en perspectiva, los británicos se ven más a-
fectados que los europeos, pues estos últimos solo perdieron sus derechos sobre 
un país, mientras que los británicos lo perdieron sobre 27 países. En ese sentido, 
el Brexit también significa una consecuencia negativa para el mercado británico, 
ya que 7 de cada 10 usuarios europeos tienen la intención de dejar de consumir 
productos del mercado de Reino Unido. (Vázquez, 2021)

Por supuesto, estas nuevas condiciones también propiciaron que una parte 
de los consumidores británicos dejaran de consumir productos europeos. Desde 
que terminó el periodo de transición, se ha revelado que alrededor del 34% de los 
británicos han dejado de comprar bienes y servicios de países de la Unión Euro-
pea (Briggs, 2021). Además, como complemento a este análisis constructivista, 
un estudio reveló que a los jóvenes, el tiempo de espera prolongado y el aumen-

 to de costos los ha desanimado a consumir. (Briggs, 2021) De igual modo, un 
grupo de hombres británicos, tras el Brexit, desarrolló una postura rígida causa-
da por razones ideológicas con respecto a comprar productos provenientes de la 
Unión Europea, por lo que han dejado de consumir en ese mercado (Briggs, 
2021).

El Brexit no solo ha impactado de forma negativa la vida económica y el 
consumo de los británicos, si no que estos factores han permeado incluso su 
percepción sobre las relaciones con la Unión Europea, lo cual ha traído conse-
cuencias negativas tanto en su toma de decisiones como en sus preferencias. Por 
ejemplo, a raíz de esta reconfiguración comercial y las condiciones actuales, una 
gran parte de los británicos ha preferido realizar sus compras en China y en 
Estados Unidos (Stevens, 2021).
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Conclusiones

Finalmente, tras este recorrido histórico y práctico sobre el impacto del Brexit en 
el consumo de los ciudadanos británicos es posible afirmar que la salida no solo 
impactó negativamente al comercio y al consumo, también ha condicionado las 
relaciones entre consumidores, productores y vendedores. Es claro cómo el 
Brexit impactó económicamente a los países de la Unión Europea y al Reino 
Unido, pero lo que debe rescatarse de este análisis es que la salida ha afectado las 
actividades de los ciudadanos y sus opciones.

Es importante enfatizar que, desde el anuncio del referéndum, a los consu-
midores les producía una gran incertidumbre la idea de salir de la Unión Euro-
pea. Además, es fundamental apuntar que una vez consumada la salida, la per-
cepción y la ideología de los ciudadanos cambió y condicionó sus actividades     
de consumo de manera negativa, inclusive provocando la gestación de un sen-
timiento negativo hacia la UE y hacia el Gobierno de Reino Unido. 

La configuración en la confianza de los consumidores no solo tuvo repercu-
siones sobre cómo gastaban los británicos, también tuvo un importante efecto 
sobre las inversiones y en la confianza empresarial. La falta de inversión provoca 
escasez de capital por lo que el crecimiento económico del país se verá reducido. 
Como consecuencia, el ingreso de las familias se ve considerablemente limitado 
lo que condiciona el gasto de las familias y a la vez produce una serie de pro-
blemas sobre algunos sectores de la sociedad como el empleo, la pobreza y la 
desigualdad, y el índice de delincuencia.

En síntesis, el Brexit no solo impactó en la economía británica, también 
modificó las actividades de consumo, la ideología y la opinión de los británicos 
de forma negativa. Esta significación repercutió tanto para el gobierno británico 
como para la Unión Europea. Si bien el Brexit hoy puede medirse por los efectos 
que se han hecho presentes en el Reino Unido, desde su gestación era posible 
conocer su impacto. Si el consumidor reacciona tan negativamente a un fenó-
meno, definitivamente las señales de su prosperidad en el futuro no son posi-
tivas.

Es así que para dimensionar el verdadero impacto del Brexit, debe reflexio-
narse en torno a que este es un tema que ha estado casi por una década en la 
agenda británica, tanto por su parte política y económica, como por sus reper-
cusiones. Particularmente, como se vio en el desarrollo del artículo, el Gasto 
Privado de Consumo Final, configurado por la confianza del consumidor, expre-
sa que tras la crisis económica de 2009 los británicos quisieron y pudieron 
comprar más cosas, es decir, tuvieron un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, 
desde el Brexit el Reino Unido ha entrado en un periodo que vulnera las posi-
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bilidades y expectativas del consumidor. Acrecentado por los problemas propios 
de la pandemia, el Brexit es una situación que aún no tiene fin, pues los proble-
mas que produjo siguen presentes en el país. 

Apéndice

En este apéndice se detalla el proceso de medición de los indicadores utilizados 
en el análisis, proporcionando una guía clara y precisa sobre los métodos y crite-
rios empleados. La inclusión de este apéndice es esencial para garantizar la 
coherencia temática y la consistencia lógica del libro, alineándose con los objeti-
vos de ofrecer un estudio riguroso y fundamentado. A través de esta explicación, 
se busca fortalecer la comprensión del lector respecto a los fundamentos téc-
nicos que sustentan las conclusiones presentadas, asegurando así la transpa-
rencia y la integridad del análisis realizado.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

(OECD, 2022) (García &Bolívar, 2016) (Heath, 2012, pp. 236-241)
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es una herramienta que refleja la 
percepción subjetiva de los consumidores, la cual puede tener un impacto 
significativo en sus comportamientos reales. Este índice también permite a las 
empresas y gobiernos anticipar cambios en el comportamiento del consumo, 
adaptando sus estrategias de mercado y políticas económicas para responder a 
las expectativas del público de manera más efectiva.

La metodología que utiliza el ICC es el uso de encuestas de opinión reali-
zadas a una muestra representativa de la población. Estas encuestas se llevan a 
cabo de manera periódica, generalmente mensual, trimestral o semestral, de-
pendiendo del país o la organización que la realice. En el caso del artículo, la 
métrica utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) es a través de encuestas mensuales. Las encuestas suelen incluir 
preguntas orientadas a conocer la percepción de los consumidores sobre la si-
tuación económica actual en comparación con meses anteriores, y preguntas 
enfocadas a evaluar las expectativas de los consumidores sobre la situación eco-
nómica futura. Ejemplos de posibles preguntas: ¿Cómo considera que es la si-
tuación económica actual de su hogar en comparación con seis meses atrás? 
¿Cómo espera que esté la situación económica del país en seis meses?

Para obtener el cálculo del ICC, se utilizan los siguientes subíndices: el Índi-
ce de Situación Actual (ISA), que refleja la percepción de actualidad; y el Índice de 
Expectativas (IE), que aborda las expectativas. Cada una de estas respuestas se 
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codifica de manera que se pueda obtener un valor cuantitativo. Por ejemplo, una 
respuesta positiva puede recibir una puntuación de +1, una neutral 0, y una ne-
gativa -1. Luego, se calcula el porcentaje de respuestas positivas y negativas, y a 
partir de estas se obtiene el valor de los subíndices.

Para obtener el promedio del ICC se utiliza la siguiente fórmula general:

El promedio de esta ecuación deriva en la interpretación de los resultados 
de consumo. Un valor superior al 100 indica que los consumidores superan el 
optimismo de consumo. Los valores cercanos al 100 significan una percepción 
neutral. Mientras que un valor inferior al 100 reflejará pesimismo sobre el con-
sumo. En algunos casos, se pueden aplicar ajustes estacionales para eliminar 
efectos que no son relevantes para la interpretación del índice, como variaciones 
típicas de ciertas épocas del año como las festividades.

Gasto Privado de Consumo Final (GPCF) 

(OECD, 2022) (Bureau of Economic Analysis, 2021).
El Gasto Privado de Consumo Final (GPCF) es uno de los indicadores econó-
micos más importantes en la medición de la actividad económica de un país. 
Representa el valor total de los bienes y servicios consumidos por los hogares y 
las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares durante un período 
específico. Este indicador es fundamental para comprender el comportamien-  
to del consumo en una economía y su contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB). El GPCF representa el valor total de aquellos bienes y servicios adquiridos 
para satisfacer necesidades, en este se incluyen gastos de bienes duraderos y no 
duraderos, así como servicios; no incluye gastos de capital.  

La medición del GPCF involucra la recopilación y análisis de datos de 
diversas fuentes, en el caso de la OCDE se utilizan las encuestas de hogares como 
principal fuente de información. Estas recopilan datos detallados sobre los 
gastos de consumo de los hogares en diferentes categorías durante un período 
específico. Para la realización de encuestas primero se define una muestra repre-
sentativa de hogares que refleje la estructura demográfica y socioeconómica de 
la población. Posteriormente se utilizan cuestionarios detallados donde los ho-
gares registran sus gastos diarios, semanales o mensuales en diferentes cate-
gorías de consumo, y finalmente los datos obtenidos se procesan para calcu-    
lar los gastos promedio por hogar, para posteriormente ser extrapolados al total 
de la población.

Existen diferentes fórmulas para procesar y analizar la información con el 
objetivo de obtener resultados representativos a nivel de la población, sin em-
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bargo el más relevante es la ponderación de datos. Dado que las encuestas gene-
ralmente se realizan sobre una muestra de hogares y no sobre la población com-
pleta, es necesario ponderar los datos para que los resultados sean representativos 
de la población total. La ponderación ajusta cada respuesta de la encuesta según la 
probabilidad de que un hogar o individuo haya sido seleccionado en la muestra. 

La fórmula básica para calcular el peso o ponderación (wi) de cada hogar (i) es: 

En la ecuación, (N) representa el tamaño total de la población, o en su caso, 
la subpoblación o el número total de hogares o personas. Por su parte, (ni) es la 
equivalencia del tamaño de la muestra correspondiente al hogar o subpoblación 
(i). Los resultados se presentan en forma de tablas, gráficos y resúmenes estadís-
ticos que permiten el análisis detallado del comportamiento de la población en 
términos de consumo, ingresos, y otros indicadores relevantes. 

Inversión Fija Bruta (IFB) 

(OECD, 2022) (INEGI, 2022) (Heath, 2012, pp. 165-169)
La Inversión Fija Bruta (IFB) es un indicador que refleja el valor total de las in-
versiones realizadas en activos fijos dentro de una economía durante un período 
determinado. Estos activos fijos incluyen principalmente infraestructura, ma-
quinaria, equipos, construcciones, y otros bienes de capital que tienen una vida 
útil prolongada y contribuyen al proceso productivo de la economía. 

La medición de la IFB se basa en datos de diversas fuentes como las Cuentas 
Nacionales, las Estadísticas de Producción Industrial, los Registros de Comercio 
Exterior, los Censos y Encuestas a Empresas, así como diferentes Registros Ad-
ministrativos. El proceso para calcular la IFB implica la recopilación, ajuste y 
agregación de los datos de inversión en diferentes categorías de activos fijos. 
Para obtener los resultados primeramente se debe realizar el proceso de recopi-
lación de datos y posteriormente realizar ajustes para evitar duplicaciones en el 
registro de inversión y corregir posibles subregistros.

Posteriormente se calcula el valor de la Inversión Neta, por lo que puede 
decirse que la fórmula del IFB es la siguiente:

IFB= Valor de Adquisiciones de Activos Fijos - Valor de Adquisiciones 

Por otra parte, para medir el IFB en términos reales a largo plazo se debe 
ajustar el valor nominal de la inversión por la inflación a través de la siguiente 
fórmula:
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La IFB es esencial para el estudio macroeconómico porque es un indicador 
de crecimiento económico. Un alto registro de IFB indica un crecimiento de la 
capacidad productiva de un país. Así mismo, el alza en el IFB implica la genera-
ción de empleos, así como la modernización y competitividad. Finalmente, el 
IFB es utilizado para diseñar políticas de estímulo económico. 

Índice de Confianza del Productor (ICP) o Índice de Confianza Empresarial

(OECD, 2022) (Heath, 2012, pp. 250-253)
El Índice de Confianza del Productor (ICP) o Índice de Confianza Empresarial es 
un indicador muy parecido al ICC, la diferencia más significativa es que en lugar 
de medir a los consumidores mide a los sectores productivos y empresariales 
sobre sus expectativas en torno a la economía nacional. Al igual que el ICC, el ICP 
implica la recopilación de datos a través de encuestas dirigidas a empresarios de 
diversos sectores económicos. Estas encuestas generalmente se centran en as-
pectos como las percepciones sobre la situación económica actual, las expectati-
vas futuras, y la evaluación del entorno empresarial en general. 

Además, el ICP también utiliza dos formas distintas para medir los resulta-
dos tras la recopilación de datos. En primer lugar, las respuestas de las encuestas 
se utilizan para calcular diferentes subíndices que reflejan la confianza del pro-
ductor. En primer lugar, el Índice de Situación Actual, que mide la percepción de 
los empresarios sobre la situación actual a comparación del periodo anterior.   
En segundo lugar, el Índice de las Expectativas, que evalúa las expectativas de los 
empresarios para los próximos meses. Y en tercer lugar, el Índice de Condicio-
nes Generales, el cual refleja la percepción de los productores sobre las condi-
ciones económicas actuales.

Los subíndices se calculan a partir de la proporción de respuestas positivas, 
negativas y neutrales de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

Finalmente, el ICP se calcula como una media ponderada de los subíndices 
o como una agregación directa de las percepciones presentes y futuras de la 
economía a través de la siguiente fórmula:

Esta fórmula expresa que (i) es un índice que representa los diferentes 
subíndices que se incluyen en el cálculo. La (i) puede varias desde 1 hasta (n), el 
cual es el número total de subíndices que se consideran. Por otra parte, (Subín-

Subíndice
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dice) representa el valor del subíndice (i) que puede corresponder tanto a expec-
tativas futuras, como a la percepción actual, o a cualquier otro que sea consi-
derado. Al igual que el ICC, el ICP se presenta como un índice de base 100, donde 
un valor superior a 100 indica optimismo y un valor inferior a 100 indica pesi-
mismo.
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Presentación

L os bancos centrales establecen una seria de objetivos intermedios que 
van desde tasas de interés, tipo de cambio, instrumentos de crédito con 
el fin de repercutir de manera directa en su objetivo final; la estabilidad 

de precios. En el caso de nuestro país se encuentra plasmado en la Ley del Ban-  
co de México promulgada en el año de 1993, que el objetivo prioritario para        
el organismo es la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En el 
informe anual 2002 emitido por Banco de México (Banxico) la Junta de Gobier-
no decidió fijar una meta inflacionaria de (+/-) 3 % para el 2003 y años subse-
cuentes.

Para cumplir con el objetivo del artículo 2º de su propia legislación; la esta-
bilidad del poder adquisitivo del peso mexicano, Banxico hace uso de una serie 
de herramientas operativas (política monetaria), una de ellas es la tasa de interés 
interbancaria a un día, la cual le permitirá al Banco Central equilibrar los excesos 
o faltantes de liquidez en el mercado interbancario. Entre los principales efec-
tos de aumentar la tasa de interés se encuentra el encarecimiento de los créditos; 
lo que complica a empresas y personas solicitar préstamos o incluso que no 
puedan hacer frente a sus deudas que contrajeron en el pasado a tasas variables, 
sin embargo, personas que tienen establecidas cuentas de ahorro dicha decisión 
resulta positiva, debido a que genera mayores rendimientos.

El 10 de noviembre de 2022 Banxico decidió aumentar la tasa objetivo de 
9.25 a 10 %, esta última aplicable a partir del 11 de noviembre del presente año, 
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este cambio se presenta en un contexto donde la inflación general anual en el 
mes de octubre alcanzó un valor de 8.41%, mientras que la subyacente en       
8.42 %. Lo anterior genera repercusiones en variables como en las Tasas de in-
terés interbancarias de equilibrio (TIIE), Reservas Internacionales, tipo de cam-
bio, consumo e inversión, lo cual impactará en el desempeño de la economía 
nacional.

Este trabajo se divide en tres grandes apartados. En el primero de ellos se 
aborda de manera detallada el fenómeno de la inflación y los efectos negativos 
que acarrea en la economía, entre ellos la pérdida del poder de la moneda y el 
poder adquisitivo de las personas. En el segundo apartado se describe como ha 
sido el proceso de la implementación de la política monetaria por parte de la 
banca central en México y la importancia de que estas decisiones se alineen con 
contexto internacional. El último, pero no menos importante analiza el impacto 
de la tasa de interés sobre diferentes variables económicas, consecuencias que 
trascienden en el desempeño económico de nuestro país.

1. ¿Qué es la inflación?

En primer lugar, hay que definir qué se entiende por el poder adquisitivo de una 
moneda; es el número de bienes y servicios que se pueden adquirir con una uni-
dad monetaria, esta cualidad se ve afectada a lo largo de los años por diversos 
factores, como devaluación de la moneda, una depreciación o el alza de los pre-
cios de los bienes y servicio. La inflación se entiende como el aumento sustenido 
y generalizado de los precios de una economía a lo largo de un periodo de tiem-
po, para que se consideré como tal debe de afectar a la mayoría de los bienes y 
servicios comercializados en el mercado (Banxico). La inflación responde a di-
versos factores, algunos pueden ser resultados de ciertas políticas económicas o 
bien por el mismo dinamismo cíclico de una economía. El exceso de dinero 
presiona el alza de los precios, la teoría cuantitativa del dinero ayuda a visualizar 
este fenómeno (Salcedo y Rattia, 2021). Se establece que un cambio en la tasa de 
crecimiento del dinero genera una dinámica de igual magnitud en los precios; 
una política expansiva de manera extendida causa inflación.

Un gobierno puede hacerse de recurso mediante impuestos y deuda, pero si 
la ley lo permite puede tener recursos de su banco central (financiamiento gu-

 bernamental con base monetaria) , de esta manera la oferta de dinero en cir-
culación aumenta y da pasó a tensiones inflacionarias. La usencia de acciones 
creíbles por parte del Estado y su banco central para alcanzar sus metas de 
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inflación merman la confianza en los diferentes actores económicos e incide en 
decisiones de formulación de precios e inversión, ahorro y consumo. Si exis-      
te desconfianza se generan “choques” con efectos transitorios sobre bienes y 
servicios. Hay choques de primer orden; directos e indirectos. Los primeros se 
refieren que si se eleva el precio en una materia prima causaría incremento en 
sus derivados (petróleo-gasolina), o depreciación en el tipo de cambios (las im-
portaciones se encarecen). Estos efectos generan a su vez otros resultados 
indirectos; si aumento la gasolina esto da como resultado que el transporte siga 
la misma línea, o si sube el gas el precio en los alimentos lo hará de la misma 
forma. 

Lo anterior da paso a los choques de segundo orden, que tiene sus efectos 
en procesos productivos alternos; como puede ser un comerciante, taxista, pa-
nadero, peluquero o zapatero que debido a los aumentos generales se ven en la 
necesidad de aumentar sus salarios o el costo de los bienes o servicios que ofer-
tan en el mercado. Esto se debe a la poca credibilidad con la autoridad monetaria. 
En México la credibilidad de Banco de México (Banxico) se encuentra por una 
parte en la autonomía otorgada en el año de 1994; que le da a la institución 
independencia para actuar para cumplir con su objetivo, así como la adop-     
ción del esquema de objetivos de inflación.

La demanda agregada  se compone por consumo, inversión, gasto guber-
namental y exportaciones neta (exportaciones menos importaciones). El au-
mento de la demanda agregada a una tasa mayor que a la de su crecimiento ópti-
mo tiende a dar como resultado presiones inflacionarias. Existen varios factores 
que repercuten en dicho aumento, por ejemplo, masa salarial, demanda externa 
o la misma inversión pública. Otro determinante reside en el mismo Banxico, la 
tasa de interés. Ésta tiene impacto en rubros como el consumo e inversión, ya 
que un aumento desincentiva la inversión y el consumo, lo que orilla que las 
personas vean más atractivo ahorrar, provocando que la cantidad de dinero sea 
limitada, así el alza de precios disminuye de manera gradual.

 Tener un entorno con presiones inflacionarias elevadas genera pérdida del 
poder real del dinero. Entre los efectos adversos que genera la inflación se en-
cuentran, afectación en la asignación de recursos en la economía, aumento de 
precios de manera desordenada que dificulta las decisiones de consumo; proble-
mas de planeación de los agentes económicos, incertidumbre para invertir y 
producir inversión y producción; aumento en el costo real del crédito y un mal 
funcionamiento del sistema financiero. Conocer el comportamiento de la va-
riación de precios resulta útil para hacer los ajustes necesarios y de esta forma 
tener un sano funcionamiento de las actividades económicas.
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 Existen dos tipos de inflación; la subyacente y la no subyacente (INEGI). La 
primera de ellas se percibe como el subíndice de Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), integrado por los bienes y servicios que su variación de 
precios responde principalmente a condiciones meramente de mercado; mide la 
tendencia inflacionaria a mediano plazo y como referencia para la instrumenta-
ción de la política monetaria. La no subyacente por un lado se integra por bienes 
y servicios cuyos precios que nos responden de manera directa a oferta y deman-
da, sino que sus alteraciones se ven influenciados por condiciones externas 
como el clima o regulaciones por parte de los Gobiernos.  

Banxico introdujo el concepto de inflación subyacente en su Programa Mo-
netario para 1999, y comenzó a publicarlo de manera regular a parir del año 
2000.  El seguimiento del comportamiento de la inflación subyacente radica en 
que sus alteraciones están más ligadas a las condiciones reales y actuales de una 
economía doméstica, coadyuva a formarse expectativas sobre el futuro sobre el 
mediado y corto plazo, porque incluye productos y servicios como alimentos 
procesados, productos de limpieza automóviles y servicios educativos. Un punto 
para destacar sobre este subíndice es que la política monetaria surte mayor 
efecto sobre él, debido a que suele cambiar relativamente más lento, el motivo 
por el cual el análisis de la inflación subyacente ha ganado mayor relevancia se 
debe a que su valor ha ido aumentando mes con mes, pasando de 6.21 en el pri-
mer mes del 2022 a 8.05 para agosto del mismo año, como se aprecia en la grá-
fica 1. 

Gráfica 1. Inflación general vs. subyacente en 2022

Elaboración propia. Con datos del INEGI.

   A partir del 15 de julio de 2011 el cálculo y publicación del INPC paso a ser responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).
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En la gráfica 2 podemos observar el comportamiento anual de la inflación 
en México desde el año 1970 a septiembre de 2022, se aprecia la importancia que 
ha tenido la banca central en el control de la inflación. De 1970 a 1992 la infla-
ción promedio fue de 30.60%, en comparación con 8.29% del periodo de 1992 a 
2022, esto se debe a las decisiones en política monetaria que se tomaron; por un 
lado, tenemos que en 1993 Banxico se fija como principal objetivo salvaguardar 
el poder adquisitivo de la moneda nacional, en 1994 consiguió su autonomía y 
en 2003 se estableció que la meta inflacionaria de (+/-) 3 %, lo que se traduce co-
mo acciones para generar confianza.

Gráfica 2.  Inflación anual

Elaboración propia. Con datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

2. Diseño de la Política Monetaria

El siglo XX se caracterizó por la tendencia de utilizar las atribuciones de la banca 
central para emitir dinero e incrementar de esta forma la capacidad de gasto de 
los gobiernos, con el objetivo de incidir de manera directa en el crecimiento eco-
nómico. Esta explotación de las facultades de los bancos contrales fue una de las 
principales causas de inflación alrededor de países desarrollados y en vías de de-
sarrollo, dejando secuelas en sus sociedades. Por tal motivo en la última década 
del siglo pasado se hizo necesario conformar un consenso global en torno a los 
beneficios de mantener una inflación baja, estable y predecible, pero para esto se 
necesitaba que los bancos centrales estuvieran lo suficientemente alejados de las 
presiones del gasto público, es por eso que la mayoría de los bancos ganaron su 
autonomía, de esta manera quedaron en un mejor posición para servir a sus 
poblaciones y conservar las tres funciones del dinero: ser unidad de cuenta, me-
dio de pago y depósito de valor.

En 1917 hubo en nuestro país un amplio consentimiento de incorporar en 
la Carta Magna del país un mandato para crear un banco del Estado con el 
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monopolio de la emisión del papel dinero, pero nació el debate sobre cuanta 
cercanía debía de existir entre  la institución con la administración pública para 
evitar conflictos de interés, fue para el año de 1925 se creó el Banco de México, 
con estatutos fundacionales se buscaba equilibrar su carácter estatal; se esta-
blecieron límites y criterios para el financiamiento al gobierno. Se requirió hacer 
reformas en la Ley Orgánica del Banco de México en 1938 para dar más facul-
tades a la administración pública sobre la banca central.

Gracias a las modificaciones a la ley de Banxico antes mencionadas, durante 
los años del desarrollo estabilizador (1958-1970) se mantuvieron políticas fis-
cales y monetarias coordinadas que mantuvieron un crecimiento económico 
sostenido con un bajo aumento en los precios.  Desafortunadamente esta es-   
trategia llegó a su fin años después dejando evidenciado que la estabilidad de 
precios no puede sostenerse únicamente entre política monetaria y fiscal. En los 
años ochenta la economía nacional sufrió una etapa turbulenta que se originó 
por una política expansiva, se empujó al banco central a extender créditos para 
financiar los déficits fiscales, lo que trajo una crisis de pagos en el mundo.

Entre 1976 y 1982 se generaron tensiones inflacionarias agudas, prolon-
gadas y profundas, que tuvieron resultados negativos en el bienestar de la so-
ciedad de esos años, la inflación promedio en esos años fue de 27.48 %, mientras 
que para el período de 1982 1988 fue de 89.18%. Dando como resultado gran 
pérdida del poder adquisitivo de las familias, era necesario separar de manera 
definitiva la función de crear dinero por parte del Estado. Con la reforma de 
1993 al artículo 28 de la Constitución mexicana se le concedió al Banco de Mé-
xico su autonomía   y se le asignó el objetivo hacer frente a la inflación, además 
se le encomendó dos funciones sumamente interrelacionadas: a) promover el 
sano desarrollo del sistema financiero y b) fomentar el buen funcionamiento  
del sistema de pagos.

La estabilidad de los precios dentro de una economía es importante para el  
crecimiento de ésta, pero no es suficiente para alcanzar un desarrollo óptimo 
que beneficie a toda la población, para procurar que el dinero no pierda su poder 
adquisitivo, debe de existir armonía entre las diferentes políticas públicas y un 
sólido Estado de derecho. La política monetaria juega un rol importante para 
reducir el impacto de la inflación, porque impacta en variables como crecimiento 
y tasas de empleo a largo plazo, caso contrario cuando se apuesta por creci-
miento económico a expensas de una expansión monetaria, estás dan como 
resultado a que se origine una espiral inflacionaria; fenómeno económico que 
provoca incrementos en los precios de los factores productivos, provocando alza 
en índices de precios y salarios (Díaz,2021).

    La tasa de crecimiento promedio anual del PIB fue de 6.8%, mientras que la tasa de inflación anual promedio fue de 2.5 %. 
    Entraría en vigor hasta el 1 de abril de 1994.
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Un banco central procura mantener un nivel de precios bajo, modificando 
las condiciones necesarias para manejar la cantidad de dinero en circulación que 
existe. Para tomar estas decisiones se debe de evaluar a detalle la situación eco-
nómica, con esto determina las condiciones en que el dinero será suministrado. 
Debido a que le dinero es el activo más liquido  dentro del mercado, los movi-
mientos de la oferta de éste por parte de la banca tendrán un efecto inmediato en 
la tasa de interés; es decir que, entre mayor oferta de dinero, menores tasas de 
interés y habrá más cantidad de dinero en manos de las personas, caso contrario; 
mayores tasas de interés menor cantidad de dinero demandada.

La oferta de dinero da como resultado más dinero en circulación, por lo que 
se incentivaría la producción y el consumo. Desafortunadamente al percatarse 
los agentes económicos que lo que está detrás de las bajas tasas de interés es una 
expansión monetaria, lleva a aumentar sus expectativas inflacionarias, por lo 
que se provoca un alza generalizada de precios. Cuando la oferta monetaria no 
responde con una mayor producción de bienes y servicios, sino a un incremen- 
to artificial de la capacidad de pagos del gobierno, se anticipa que la moneda per-
derá valor de manera interna por la inflación y de manera externa se depreciará.

Los efectos de la política monetaria se aprecian a través de diversos canales 
que están demasiados interrelacionados, estás son: a) las tasas de interés in-
fluidas por las decisiones del banco central, b) el crédito; la política monetaria 
modifica el ritmo en que los prestamos crecen, c) el precio de activos; al sufrir la 
tasa de interés cambios los precios de activos como valores de deuda, acciones y 
bienes raíces se verán modificados, d) tipo de cambio; al sufrir las tasas de inte-
rés internas aumentos o decrementos  en comparación con las externas deter-
minará que tan atractivos serán los activos financieros nacionales, apreciando o 
depreciando la moneda; e) expectativas; las subidas y bajadas de la tasa de inte-
rés de referencia son un esfuerzo para reforzar o relajar los compromisos infla-
cionarios. El reto para la autoridad monetaria es determinar una respuesta 
adecuada a los diferentes escenarios por las que su economía se enfrenta.

Por motivo de la crisis de 1995, México abandonó el esquema de tipo de 
cambio fijo que durante muchos años mantuvo, era tiempo de implementar un 
modelo más realista y eficaz para promover la estabilidad de precios, se inspiró 
en acciones de otros bancos contrales; como el Canadá y Nueva Zelanda (Díaz, 
2021), en esos años ambas instituciones fijaron esquemas de objetivos de infla-
ción. Las principales características de este régimen eran: a) reconocer la esta-
bilidad de precios como el objetivo fundamental de la política monetaria, b) 
anunciar objetivos explícitos a mediano plazo, c)  una banca central autónoma 
que se mantenga firme a su principal objetivo, d) las estrategias, objetivos, pla-
nes y decisiones en materia de política monetaria debían transmitirse de ma-

   Facilidad en la que un activo se puede convertir en un medio efectivo de intercambio. 
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nera transparente, y d) explicar al público la llamada función-reacción; anali-
zando todas la presiones inflacionarias y a su vez estableciendo acciones para 
contrarrestarlas.

En 2002, Banxico anunció formalmente que adoptaría esquemas de ob-
jetivos de inflación, para el año siguiente el objetivo de inflación de largo plazo 
pasaría a un valor de 3% para el índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), con un intervalo de +/-1. En 2003 las decisiones de la política monetaria 
se comenzaron a publicar en fechas determinadas en boletines que explicaban 
las razones de dichas decisiones. A partir del año 2008, Banco de México adopta 
como objetivo operacional la tasa de interés interbancaria a un día, con ello se 
intentaba homologar los instrumentos de la política monetaria nacional con la 
de los bancos centrales. De esta forma se transitó de una política cuya esencia 
radicaba en sustituir el tipo de cambio fijo como mecanismo para mantener 
alzas de precios moderadas, por objetivos inflacionarios realistas. 

Para poder establecer un esquema de objetivos de inflación que traiga 
beneficios económicos y sociales se requiere de aspectos institucionales, de 
infraestructura y de entornos macroeconómicos y macrofinancieros. En cuanto 
a lo institucional se necesita un esquema autónomo; que su estatuto jurídico y 
operacional no esté sujeto a presiones de una política fiscal, lo cual generaría 
conflictos entre emitir dinero y mantener una inflación baja y estable. En 
relación con los aspectos de infraestructura la autoridad monetaria debe contar 
con elementos necesarios para analizar el funcionamiento de los canales por 
donde se transmite la política monetaria; tener a la mano información esta-
dística correcta, definir estrategias de divulgación con el público y una orga-
nización que apoye a la implementación de sus acciones.

En referencia al entorno de solidez macroeconómica y macrofinanciera se 
requiere un contexto que no se encuentre bajo la dominancia fiscal. Es decir, que 
no presente un alto déficit público que condicione la capacidad del banco central 
para determinar libremente la tasa de interés. Es necesario una política fiscal 
sostenible y un tipo de cambio flexible; profundidad crediticia en los mercados 
financieros, y que se cuente con un sistema financiero sólido. La banca central 
debe contar con una comunicación proactiva funcional, para que los actores eco-
nómicos asuman de manera previa el tipo de respuesta que se va a adoptar ante 
los diferentes escenarios. Por último, se debe de evitar confusiones en la jerar-
quía de los objetivos, por ejemplo, tipo de cambio y estabilidad de precios.

La relación entre la política monetaria y el sistema financiero es suma-
mente estrecha, ya que la primera se transmite a través del segundo. El sistema 
bancario debe ser profundo, moderno y solvente, porque instituciones débiles 
puedes distorsionar el objetivo operacional del banco, se necesita un sistema de 
pagos eficiente, seguro e incluyente. En el esquema de objetivos de inflación la 
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comunicación entre el banco central y los agentes del mercado es primordial,     
la confianza permite una mejor efectividad de la política monetaria. La trans-
parencia de las políticas promueve a la toma de decisiones.

Banxico busca constantemente modernizar el aspecto de la comunicación, 
esto se aprecia con la difusión de los comunicados y minutas de sus reuniones de 
política monetaria, así como la publicación de sus informes periódicos sobre el 
alza de los precios. El banco publica sus informes periódicos sobre la inflación, 
divulga de manera detallada y puntual su proceso de toma de decisiones, de igual 
forma recaba y difunde información sobre las condiciones y los costos de los 
servicios financieros, lo que contribuye a proteger a los consumidores y notar-
los de mejores recursos para poder elegir mejores opciones. Toda esta variedad 
de datos permite evaluar el desempeño de la institución y es un referente para 
las decisiones diarias de los agentes económicos.

El banco central en México tiene la ardua tarea de alinear la política mone-
taria a las exigencias del contexto internacional actual. Alrededor del mundo las 
economías se están enfrentando a inflaciones excesivas y altas tasas de interés. 
La teoría de la paridad de las tasas de interés sostiene que los intereses en to-   
das las economías deberían ser iguales, para que los mercados estén en perfecto 
equilibrio, porque de otro modo los flujos de capital tendrían como objetivo a los 
países con mayor rendimiento real, es fundamental para Banxico monitorear to-
dos estos cambios en la esfera de las finanzas internacionales.

Si un banco central alrededor del mundo aumenta el nivel de su tasa de 
interés tendrá como resultado que su moneda ofrezca un retorno más alto, por 
lo que a nivel nacional las personas solicitarán mayores prestamos en pesos ge-
nerando una mayor oferta de moneda local para comprar otra divisa, generando 
una depreciación en el tipo de cambio. El impacto negativo para nuestro país 
sería considerable, porque con una moneda débil aumenta el costo de importar 
insumos y productos, se encarece el precio del transporte internacional de mer-
cancías para los importadores; generando a su vez tensiones inflacionarias, 
además de que hace más difícil de solventar los compromisos de pago del 
Gobierno.

La importancia de mantener la tasa de interés a nivel óptimos es funda-
mental para el desarrollo económico de los países. Ya que mantener el rango del 
interés por debajo de lo esperado hace que el alza de los precios se mantenga por 
más tiempo y mayor impacto en el poder adquisitivo de las personas, de igual 
forma lo anterior tendrá repercusiones a nivel internacional porque hará que 
nuestro país pierda competitividad frente a otras economías. Sin embargo, man-
tener la tasa de interés elevada más tiempo de lo necesario encarece los créditos, 
desincentiva la inversión en nuevos proyectos por parte de las empresas y des-
acelera la economía.
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3. Los efectos de la tasa de interés objetivo

Para entender la importancia de la tasa de interés en una economía, hay que refe-
rirse en primera instancia al mercado de fondeo. Este mercado como su nombre   
lo indica es donde los bancos manejan la entrada y salida monetaria resultado de 
sus operaciones. Aquí podemos encontrar los demandantes de fondeo interban-
cario; aquello bancos que necesitan financiamiento por lo que piden prestados a 
otras instituciones para fondear sus operaciones, por el otro lado tenemos a los 
bancos ofertantes de los recursos, instituciones que invierten sus excedentes para 
generar rendimientos. El mercado de fondeo interbancario es pieza clave para ga-
rantizar un funcionamiento optimo del sistema financiero. La medición de la tasa 
de interés a la que se establecen las transacciones interbancarias (costo del fon-
deo), impacta a su vez en el interés que los bancos cobran a sus clientes.

En México, la referencia más importante sobre el nivel de las tasas de interés 
es por excelencia la tasa objetivo de la política monetaria para las operaciones de 
fondeo interbancario a un día establecida por Banxico. Este indicador se deter-
mina por la Junta de Gobierno de dicha instrucción, dentro de sus ocho reuniones 
celebradas durante el año. Desde el 21 de enero de 2008 se adoptó el régimen de 
tasa objetivo en la instrumentación de política monetaria, esta tasa ayuda a guiar 
el sendero que la política monetaria debe seguir, ayuda a la instrumentación de las 
acciones de la autoridad monetaria, porque permite a que las demás tasas de refe-
rencia (en especial aquellas de plazo de un día) no se desvíen de sus objetivos.

Las acciones de la autoridad monetaria sobre la tasa de interés a corto plazo 
tienen repercusiones sobre diferentes canales, que al final del día repercutirán 
en la demanda y oferta agregada, observar el diagrama 1.

Diagrama1. Transmisión de los efectos de la tasa de interés

Elaboración propia.
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Como se apreció en el diagrama anterior las tasas de mediano y largo plazo 
dependen de las expectativas de la tasa de interés de corto plazo, por tal motivo 
cuando la banca central realiza cambio en ésta última la curva del interés se 
mueve. Se tiene que destacar que estos cambios dependen de la inflación espe-
rada (a mayor expectativa de alza de precios mayores tasas de interés), estos 
aumentos de las tasas repercuten directamente en rubros económicos, por un 
lado, aumenta el costo del capital para financiar proyectos, se desincentiva in-
versión y se merma el poder adquisitivo (consumo), ambos fenómenos inciden 
en la demanda agregada. Un aumento en la tasa de interés merma la disponi-
bilidad de créditos para inversión y consumo, porque estás alzas encarecen el 
costo de los créditos y la cantidad de estos disminuye, al haber menos financia-
miento dará como resultado que la demanda agregada baje, por lo que la infla-
ción será menor.

El aumento de la tasa de interés provoca que los activos nacionales sean 
más atractivos que los extranjeros, esto da pie a que la moneda doméstica se 
aprecie en relación con otras divisas, entre ellas el dolara americano, la moneda 
más utilizada y aceptada en las transacciones internacionales. Tener un peso 
fuerte y apreciado ayuda a tener estabilidad tanto en las fianzas públicas, el pa-
go de deuda de particulares evita que el endeudamiento se haga mucho más caro, 
debido a que se necesitan menos pesos nacionales para adquirir dólares con los 
cuales se usarán para saldar compromisos financieros.

El valor del tipo de cambio de igual manera juega un papel importante 
dentro del comercio exterior, dicha actividad representa +/- el 76 % del PIB na-
cional. La teoría nos indica que al existir un tipo de cambio apreciado, las impor-
taciones se abaratan mientras que las exportaciones se encarecen, esto se expli-
ca porque los importadores al tener un peso fuerte necesitarán menos de estás al 
momento de ir a una institución financiera para adquirir dólares que utilizará 
para pagar a su exportador en el extranjero y agentes de carga internacional, 
sobre este supuesto los exportadores obtendrán menos pesos al cambiar sus 
dólares que hayan recibido por la venta de sus productos en el exterior. Hay un 
lado positivo en esto, al abaratar las importaciones México obtendría insumos 
baratos, que podría utilizar en sus procesos productivos y poner productos más 
competitivos ya sea en el mercado nacional o en su oferta exportable, permitien-
do acaparar más el mercado EE. UU. o hacerse presente en otros destinos, re-
cordemos que nuestro país tiene firmados 14 TLC’s con 50 países.

El aumento de la tasa de interés por parte de la banca central hace más 
atractivo la inversión en bonos que en acciones, el valor de estas últimas dis-
minuye en el mercado haciendo que las empresas que cotizan en la bolsa vean 
reducido su valor, de igual forma habrá efectos negativos en su capacidad para 
acceder a financiamiento, lo cual impide o retrasa nuevos proyectos. Las deci-
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siones en materia de política económica tendrán efectos sobre las expectativas 
del comportamiento de una economía en el largo plazo, en especial en el alza de 
los precios. Esto es de suyo relevante debido a que los agentes económicos toma-
rán decisiones de acuerdo con las expectativas de inflación, está repercutirá en la 
curva de la tasa de interés, esta última afectará la oferta y demanda de bienes y 
servicios en el mercado, porque las empresas con toda esta información deter-
minarán sus costos e ingresos.

3.1 La FED y la tasa de interés de Banxico

La economía mexicana está estrechamente ligada con el desempeño de la econo-
mía de los Estados Unidos, tanto comercial como financieramente; el mercado 
del vecino del norte es el destino de más o menos el 80% de las ventas al exte-  
rior de nuestro país, además de que en 2021 representó el origen que inyectó 
más IED hacía México, con un valor de 14,658.4 millones de dólares. Los ajustes 
que la Federal Reserve (FED); el banco central de los EE. UU. realice sobre su tasa 
de interés determinarán la tendencia de los movimientos de Banxico, en la si-
guiente tabla podremos observa un comparativo de los últimos meses de las 
tasas de interés de ambas nacionales:

Gráfica 3. Comparación entre la tasa de interés de EE. UU. y México

Elaboración propia con datos de Banxico y la FED.

En el gráfico se observa que los aumentos en la tasa de interés de la FED 
presionan al Banco de México a seguir la misma línea. Estos cambios realizados 
por la banca central nacional se deben a que esta actúa como el banco de los ban-
cos comerciales, estos últimos acuden al primero a depositar cierta cantidad de 
dinero, de la misma forma el banco central ofrece préstamos a las instituciones 
comerciales para que puedan ofrecer préstamos a sus derechohabientes. Por tal 
motivo un cambio en la tasa de interés objetivo afecta el valor de las hipotecas, 
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aumenta el costo de las tarjetas de crédito, los créditos automotrices, entre otros 
más.

3.2 El costo por el uso de una tarjeta de crédito

Las personas ocupan dinero para cubrir sus necesidades, es decir adquirir pro-
ductos y servicios, cuando estás ven mermado su poder adquisitivo o sus egresos 
superan sus ingresos recurren a los créditos. Uno de ellos es la práctica tarjeta de 
crédito; este pequeño plástico es un método de pago, mediante el cual los con-
sumidores pueden financiar sus compras con dinero de una institución banca-
ria. Este tipo de crédito es conocido como revolvente, porque a diferencia de 
otros que sólo puedes usar una vez, la tarjeta te permite comprar a lo largo de un 
mes, aunque no te hayan gastado el total de tu crédito. 

El aumento de la tasa de interés objetivo tiene un impacto directo en el 
costo por el usó de las tarjetas de crédito, porque eleva la tasa del producto, esto 
tiene fuertes repercusiones sobre las personas que soliciten dinero de su plásti-
co y que no hagan pagos en tiempo y forma, además para aquellas que no han 
pido saldar sus préstamos a tasas variables. En gráfica 4 se aprecia el comporta-
miento de la tasa de interés de una tarjeta de crédito a partir del mes de abril del 
año 2020 de la institución bancaria BBVA, esta variable experimenta la misma 
tendencia que la tasa de interés objetivo el Banco de México, obsérvese la gráfica 
5. Ambas tasas comenzaron a presentar un alza constante a mediados del 2021, 
la tasa de la institución comercial de junio a julio presento un crecimiento de 
0.37%, mientras que la de Banxico del mes de mayo a junio aumento 1.25 %.

Gráfica 4. Variación de la tasa de interés de la tarjeta de crédito

Elaboración propia. Con datos de BBVA
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Gráfica 5. Comportamiento de la Tasa interés objetivo de Banxico

Elaboración propia. Con datos del Banco de México.

3.3 ¿Hacia dónde se dirige la tendencia de la tasa de interés?

Debido a disrupciones en las cadenas logísticas, cierres totales en empresas 
alrededor del mundo, confinamiento de un gran número de población derivado 
de la pandemia COVID-19, los efectos de la guerra en Ucrania, el alza en los pre-
cios de las energías y cambios bruscos en las tasas de interés de los bancos 
centrales de la mayoría de los países provocó que se replantee un nuevo balance 
entre gobiernos y bancas centrales (The Economist,2022). El estrés que vive la 
economía mundial pone sobre la mesa de debate una próxima recesión a esca-    
la internacional, generando dudas del régimen económico internacional actual. 
Esta nueva era advierte de graves problemas financieros para todos los países; 
entre los que se encuentra la quiebra de bancas centrales y un derrame excesivo 
de gasto público.

La inflación con valor de doble dígito es algo que no se había visto desde 
hace unos 40 años, los bancos centrales han realizado anuncios de política 
monetaria elevando el valor de la tasa de interés, dando como resultado caos 
financiero, menores rendimientos en portafolios, pensiones o bonos. Después 
de la crisis financiera del 2008 las economías más desarrolladas tomaron la 
situación con demasiada calma, la inversión proveniente de las empresas fue 
moderada inclusive en aquellas donde los rendimientos habían sido abundan-
tes, de la misma forma los gobiernos se mantuvieron cautos en la situación, la 
suma de dinero público se contrajo alrededor del mundo en la década posterior  
al colapso del Banco Lehman Brothers.

En la década que abarca de 2010 a 2019 el crecimiento económico mundial 
fue lento y conjugado con tasas inflacionarias bajas, con un sector privado ha-
ciendo poco o nada para estimular más la actividad industrial, los bancos cen-
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trales fueron los únicos en el campo de juego; manteniendo las tasas de interés a 
la baja y comprando grandes cantidades de bonos ante cualquier señal de turbu-
lencia. Desde hace casi ya 3 años que inició la pandemia del COVID-19 hemos 
visto grandes desafíos por los que ha atravesado las cadenas de suministros, jun-
to con el aislamiento de Rusia y Arabia Saudita de Occidente; dos grandes expor-
tadores de combustibles fósiles, generando mayores tensiones inflacionarias.

La FED al verse atrapada por tensiones inflacionarias ha aumentado su 
tasa de interés, teniendo un valor de 0.25 en marzo del 2022 para pasar a 3.75 en 
noviembre del mismo año, esto es de suma importancia para nuestro país por-
que recordemos que Banxico toma la decisión respecto al valor de su tasa de 
interés de acuerdo con la tendencia hacia donde se mueva el mismo indicador  
del banco central de los Estados Unidos. Esto provocará el fin de un sistema que 
habitualmente ofrecía financiamiento y créditos a bajo costo, por uno en don-  
de estas dos variables se encarecerán debido a será más caro solicitar préstamos 
para consumo o inversión.

Existe la incertidumbre por parte de los gobiernos y bancos centrales en 
torno a mantener objetivos inflacionarios del +/ 2%. La duda nace debido a que 
los ciudadanos alrededor del mundo necesitarán más cuidados de salud, Europa 
y Japón gastarán mucho más en contener las amenazas que representan Rusia y 
China, el cambio climático empujará a invertir más en infraestructura para ener-
gías más renovables, las tensiones geopolíticas provocarán más inyección por 
parte de los gobiernos en materia de policía industrial, las tasas demográficas 
aumentarán en economías ricas. El objetivo inflacionario de +/- 2 % será lo sufi-
ciente estrecho como para guiar a su economía a una recesión. Habría pérdidas 
de empleo, cayendo en la trampa del bajo crecimiento y bajas tasas de interés,  
los bancos no tendrán las herramientas suficientes para hacer frente a dicho 
problema, por lo que una forma de salir de este círculo se tendría que conside-  
rar objetivos de inflación a +/- 4%. Existen peligros para esta nueva propuesta de 
orden macroeconómico, sería un golpe a la confianza de los usuarios bancarios; 
marginando las utilidades y generando más deuda. 

Lo anterior no debería ser ajeno para el Gobierno de México ni para Ban-
xico, si no se tiene  presente todas estas tenencias macroeconómicas internacio-
nales las repercusiones para la economía nacional pueden ser desastrosas; es 
necesario mantener los niveles óptimos tanto para la inflación como para la tasa 
de interés de la banca central, de lo contrario habrá un impacto negativo en dife-
rentes variables económicas de nuestro país, por ejemplo en el  consumo, la in-
versión, el crédito, tipo de cambio y en la dinámica del comercio exterior, lo que 
implicaría la pérdida de competitividad en el escenario internacional, nuestro 
país no sería atractivo para la inversión extranjera directa, crearía un entorno 
inestable, dando como resultado falta de oportunidades para la población.
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Conclusiones

A mayor inflación se tienen mayores tasas de interés, lo que a su vez tiene un 
efecto en diferentes variables económicas, da como resultado un tipo de cambio 
apreciado, menores solicitudes de crédito, menos inversión, por ende, el con-
sumo se tendrá una tendencia a la baja, mientras que el ahorro aumentará, todo 
esto repercutirá de manera negativa en el desempeño y crecimiento económi-   
co de México, porque afecta variables del PIB como son: inversión, consumo, 
gasto y reduce el valor de las exportaciones, por el otro lado tener una inflación 
controlada mantiene por el mismo canal a la tasa de interés, así la población 
tiene la capacidad de acceder a créditos a un menor costo y a plazos más largos, lo 
que generará mayor consumo, por ende, habrá mayor producción que se tradu-
cirán en empleo. 

Banco de México debe a través de la política monetaria garantizar el sano 
funcionamiento del sistema financiera, mantener el valor de la moneda nacional 
y salvaguardar el poder adquisitivo de las familias mexicanas. El escenario por el 
que atraviesa la economía nacional no es el más optimo debido a que el financia-
miento se ha hecho más caro debido al alza de la tasa objetivo por parte de Ban-
xico. Dentro de este contexto encontramos que el aumento de los precios en el 
mes de octubre de 2022 alcanzó un valor de 8.41 %, mientras que la subyacente 
en 8.42 %. No cabe duda de que el mundo está entrando a una nueva fase macro-
económica donde las instituciones bancarias deberán de transmitir confianza a 
través de acciones realistas que den respuesta a las nuevas amenazas. 

Cuando las acciones de la política monetaria de los bancos centrales se 
alinean a las exigencias de las finanzas internacionales y cuando se aplican en el 
momento adecuado considerando toda las variables involucradas ayuda a con-
tener los efectos de una inflación descontrolada, este fue el caso de México que la 
mayor parte del 2022 se mantuvo con una tasa inflacionaria de un dígito, en 
comparación de otros países que por actuar tarde presentan una inflación mayor 
al 70 %, pero subir y bajar la tasa de interés no lo es todo, se necesita inversión     
y desarrollo en ciencia y tecnología, apoyar a los emprendedores, que haya una 
sinergia entre la política industrial y comercial, sólo de esta manera se podrá 
llevar desarrollo y progreso a todas y todos los mexicanos.
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