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Presentación

PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pa-
cífico, en el primer semestre del año 2025, presenta siete 

artículos de investigación que contribuyen al conocimiento so-
bre la región económica y comercial más dinámica en el siglo 
XXI. En el número 4, el público lector encontrará aportaciones 
relacionadas con las startups, cultura colectiva y escenarios so-
bre Corea del Norte y la estabilidad en Asia Pacífico; la brecha 
salarial de género, terapia de choque y pragmatismo reformador 
en China y Rusia; el chile en la gastronomía tailandesa y nóma-
das digitales en el Pacífico mexicano, trabajos que pueden ser 
consultados de manera gratuita.

En el primer artículo, las y los lectores encontrarán un 
análisis acerca de la popularización de las startups Fintech en 
Corea del Sur, siendo un resultado de la capacidad de la política 
pública que por medio de apoyos logró innovar y transformar las 
instituciones financieras tradicionales para avanzar en el desa-
rrollo tecnológico de la economía digital.

En el segundo artículo, se presentan reflexiones relacio-
nadas con la cultura colectiva e individualista de Corea del Sur 
que muestra la tendencia del Honjok o elección de la soledad 
por parte de la juventud, la cual manifiesta un sentido de em-
poderamiento y aislamiento intencional, que valora la calidad 
sobre cantidad en las relaciones sociales, la gestión del tiempo, 
el autoconocimiento y bienestar, reducción del estrés social y 
liberación de cargas y obligaciones culturales tradicionales rela-
cionadas trabajar, casarse, tener hijos. 

Para el tercer artículo, se plantean escenarios prospectivos 
relacionados con la situación de Corea del Norte por medio de 
un análisis de variables y el papel de Estados Unidos, Japón, 
China y Rusia en la península coreana 

El cuarto artículo muestra un análisis de la brecha salarial 
de género en el mundo y el impacto de las políticas de materni-



4

Ángel licona Michel

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

dad y paternidad, para ello las autorías presentan datos de 53 
países y de ocho economías localizadas en APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation), detectando que existe una ampliación 
en la brecha salarial al momento que las mujeres tienen hijos. 

Llegamos al quinto artículo en el cual se presentan reflexio-
nes acerca de la terapia de choque y pragmatismo reformador de 
China y Rusia, siguiendo los chinos una liberalización gradual 
y los rusos una mayor apertura con la privatización de empre-
sas, liberalización de precios, al igual que de las exportaciones e 
importaciones, trayendo resultados diferentes en ambos países.

Para el sexto artículo, se expone un análisis acerca del 
chile y su relevancia como condimento en la gastronomía tailan-
desa; lo anterior, al formar parte de su cultura hasta después 
del siglo XV, cuando por medio de los intercambios comerciales 
llegó procedente de las tierras colombianas.

En el séptimo artículo se muestran reflexiones acerca de 
los nómadas digitales en el Pacífico mexicano; se abordan las 
tecnologías de la información, los fenómenos de la migración 
voluntaria, el confinamiento y la flexibilidad laboral que provo-
caron la llegada de trabajadores remotos y transformaciones en 
las ciudades de La Paz, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Deseamos que los temas que conforman el número 4 
continúen fortaleciendo el interés por los estudios de la región 
Asia-Pacífico.

Ángel Licona Michel 
Director de la revista
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Startups de Fintech  
evidencia de la política de innovación  

surcoreana de economía y finanzas digitales

 Fintech startups evidence of South Korea’s innovation 
policy in digital economy and finance

Sadcidi Zerpa de Hurtado1 
Alberto José Hurtado Briceño2 

Juan Felipe López Aymes3

Fecha de recepción: 27 de noviembre de 2024 
Fecha de aprobación: 08 de enero de 2025

Resumen

La popularización de las startups fintech4 en Corea del Sur es 
consecuencia de la capacidad de la política pública para trans-

1  Investigadora activa del GEEA, ULA. Profesora invitada en ciencias económicas 
y sociales en diversas universidades de América Latina. Email: zerpasad@gmail.
com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5102-1210

2  Profesor del programa de Comercio Internacional e investigador del Centro de 
Pensamiento Global (CEPEG) Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, 
y del Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA) del Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales de la ULA. Email: alberto.hurtadob@campuss.edu.
co. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3660-8299

3  Investigador activo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de 
la Universidad Autónoma de México (UNAM) y hasta 2013 del Centro de Estudios 
de Asia y África en El Colegio de México. Email: jflopezaymes@crim.unam.mx. OR-
CID: https://orcid.org/0000-0002-5661-4445

4  Se define en este trabajo como empresas emergentes, consecuencia de las de-
mandas de servicios no provistas por las instituciones bancarias tradicionales. 
Empresa de reciente creación que se dedica a dar servicios financieros a través 
de la tecnología, destacando las plataformas de crowdfunding, de préstamos, de 
remesas, sistemas de pagos, entre otras (Zerpa de Hurtado, 2023). 

https://doi.org/10.53897/RevPortes.2025.04.01
mailto:zerpasad@gmail.com
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https://orcid.org/0000-0002-5102-1210
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mailto:alberto.hurtadob@campuss.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-3660-8299
mailto:jflopezaymes@crim.unam.mx
https://orcid.org/0000-0002-5661-4445
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formar las instituciones financieras tradicionales. Las startups 
son los nuevos bancos y compañías de seguro; son sistemas 
financieros inteligentes que recrean distintas formas de inver-
sión y préstamos en aplicaciones de cuentas y bases de datos 
de usuarios de la banca tradicional. Al respecto, este artículo 
tiene por objetivo probar la siguiente hipótesis: la política gu-
bernamental de innovación surcoreana apoyó el desarrollo de 
las startups Fintech en la economía y finanzas digitales. Para 
ello se usa metodología argumentativa secuencial, mediante el 
camino específico de relación descriptiva causal: antecedentes 
(X), eventos (A, B y C) y resultado final (Y). De esta manera, la 
estructura del artículo parte de un antecedente de la política de 
innovación en la primera sección, que expone la organización de 
la política pública para la innovación y el desarrollo tecnológi-
co de Corea del Sur. Para continuar con los eventos de relación 
causal, en la segunda sección se evidencia cómo esta política 
gubernamental apoyó el desarrollo de las startups de fintech en 
la economía digital surcoreana; y muestra un resultado final en 
la tercera sesión, que analiza los resultados obtenidos por la in-
tervención gubernamental. Finalmente, en la cuarta sección se 
presentan las conclusiones. 
Palabras clave: República de Corea, PYMES, finanzas digitales, 
startups fintech, política

Abstract

The popularization of Fintech startups in South Korea is a con-
sequence of the ability of public policy to transform traditional 
financial institutions. Startups are the new banks and insuran-
ce companies are smart financial systems that recreate different 
forms of investment and lending in account applications and da-
tabases of traditional banking users. In this regard, this article 
aims to test the hypothesis, South Korean government inno-
vation policy supported the development of  Fintech startups 
in digital economy and finance. For this purpose, sequential 
argumentative methodology is used, through the specific path 
of causal descriptive relationship: antecedents (X), events (A, B 
and C) and final result (Y). In this way, the structure of the ar-
ticle starts from an antecedent of the innovation policy in the 
first section that exposes the organization of the public policy 
for innovation and technological development in South Korea, 
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to continue with the events of causal relationship, in the second 
section it is evidenced how this government policy supported 
the development of Fintech Startups in the South Korean digital 
economy, and shows a final result in the third session, which 
analyzes the results obtained by the government intervention. 
Finally, the fourth section presents the conclusions. 
Keywords: South Korea, SMES, digital finance, Fintech star-
tups, policy

Introducción

La política pública para el desarrollo de startups fintech en 
Corea del Sur se caracteriza por el uso de diversas estrate-

gias sucesivas, entre las cuales se encontraron la disminución 
de las barreras de entrada, la actualización del marco normati-
vo mediante el sandbox program, el equilibrio en la promoción 
de emprendimientos Fintech, la protección de los usuarios, la 
liberalización de flujos de capital, y el desarrollo de nuevas tec-
nologías. Cada uno relacionado con la política de innovación 
que históricamente implicó mayor cooperación financiera del 
sector privado y ampliación del apoyo en infraestructura digital 
para la Fintech desde la participación pública (ICEX, 2021).

En este orden, la popularización de las startups fintech 
surcoreana se logró, entre otras razones, por la capacidad priva-
da de recrear distintas formas de inversión y préstamos tanto en 
aplicaciones de cuentas como en bases de datos de los usuarios 
de la banca tradicional (Kim, 2019). También por la capacidad 
pública para transformar instituciones financieras tradicionales, 
como bancos y compañías de seguros, en sistemas financieros 
inteligentes mejorados (Shin y Choi, 2019). Para que desde una 
perspectiva de ventajas la atención al usuario mejorara en la 
banca exclusivamente por Internet, eso generó seguridad por-
que separó el capital financiero y del capital industrial dentro 
de los servicios de las empresas tecnológicas, y las facilidades 
para el envío/recepción de remesas mediante nuevas aplicacio-
nes (Jung, 2020).

Las startups del sector se beneficiaron de la alta movili-
dad e inclusión financiera de los usuarios surcoreanos, puesto 
que el incremento y diversificación del target de clientes inter-
conectados a apps, apoyó a su progresión. No obstante, dicha 
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progresión no fue sencilla. Superadas las dos crisis financieras 
que en 1997 y 2008 perjudicaron a la economía surcoreana con 
quiebras de más de 20 bancos, la posición conservadora del país 
se profundizó (Kim, 2019). Dicha perspectiva tradicionalista de 
la actividad financiera se mantuvo por mucho tiempo e incidió 
en la vinculación y orientación global de las finanzas del país 
asiático.

En la actualidad, esta perspectiva es uno de los princi-
pales desafíos de las autoridades coreanas en el esfuerzo por 
lograr el mayor éxito del sector fintech; lo anterior, debido a 
que hace parte del paradigma básico de las políticas económicas 
basadas en un sistema positivo (Shin y Choi, 2019). En otras 
palabras, todo nuevo negocio, servicio o sector productivo puede 
desarrollarse en el país sólo cuando existan evidencias previas 
con regulación permitida. Así las cosas, el sistema tradicional 
de promoción de nuevas actividades productivas condicionó la 
entrada de nuevos servicios financieros desarrollados a partir 
de las nuevas tecnologías. 

Al respecto, este artículo tiene por objetivo especificar 
cómo las políticas públicas de innovación surcoreanas apoyaron 
el desarrollo de las startups fintech. Para lograrlo, se conside-
ra como hipótesis que la política gubernamental de innovación 
surcoreana apoyó el desarrollo de las startups fintech en la 
economía y finanzas digitales. Para probar la hipótesis se usa 
metodología argumentativa secuencial. Con dicha metodología 
se especifica que: 

 un conjunto ordenado de eventos que tiene lugar en un 
contexto dado. […] [de acuerdo a] una secuencia causal 
ordenada. […]. Los argumentos secuenciales causales ex-
presan eventos conectados causalmente uno con otros en 
cadenas causales. [Eso indica que] una causa antecedente 
o condición (X), a través de una serie de eventos causal-
mente conectados a otros eventos (A, B, C, etc.), culminan 
en un resultado final de interés (Y). Dicha metodología se 
escogió por la capacidad que tiene para explicar senderos 
[…], es decir, [partiendo de los eventos se establece expli-
caciones de la realidad objeto de estudio]. [Además] los 
argumentos secuenciales ordenados, [especifican] el orden 
temporal de los eventos en una secuencia casual, impor-
tante para el resultado que interesa. Dicha metodología 
fue desarrollada por Abbott (2001), Aminzade (1992), Rue-
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chemeyer, Stephens y Stephens (1992), Pierson (2004), 
Jacobs (2008), Falleti (2010). (Falleti y Mahoney, 2016, 
190, 192-195) 

En específico esa metodología no busca discutir o persuadir 
respecto a los eventos, como es el caso de la metodología ar-
gumentativa dialéctica o crítica. En contraste, la metodología 
argumentativa secuencial ordenada presenta una causa o ante-
cedente, luego la relaciona con eventos causales para culminar 
con el resultado final. En consecuencia, la estructura del artícu-
lo es la siguiente: en la primera parte se expone la organización 
de la política pública para la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico de Corea del Sur (antecedente), mientras que, en la segunda 
sección se evidencia cómo esta política gubernamental apoyó el 
desarrollo de las startups de fintech en la economía digital sur-
coreana (evento). Luego, en la tercera sesión, se analizan los 
resultados obtenidos por esta intervención gubernamental (re-
sultado final). Finalmente, en la cuarta sección se presentan las 
conclusiones.

Antecedente (X). Organización de la política públi-
ca para la innovación y el desarrollo tecnológico en 
Corea del Sur (1960-1990)

El desarrollo tecnológico de Corea del Sur comenzó en la dé-
cada de 1960 cuando se estableció la Ciencia y la Tecnología 
(CyT) como principio de base institucional. Desde entonces se 
creó el Korean Institute of Science and Technology (KIST) y el 
Korea Advanced Institute of Science (KAIS), promovidos desde 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, posteriormente facilitaron 
la definición del marco normativo establecido en la Technology 
Development Promotion Law (TDPL) de 1972. En dicho esfuer-
zo, se promulgó en 1966 la Small and Medium Enterprises Act, 
donde se definió la actividad productiva a cargo de pequeñas y 
medianas empresas. Es decir, organizaciones con menos de 300 
empleados o con capital valorado en menos de KRW 800 mil 
millones.

A partir de entonces, el gobierno se dedicó a estable-
cer centros de investigación nacionales que apoyaran el 
aprendizaje industrial, mediante la completa integración Go-
bierno-Universidad-Empresa (Kim, 2007). Esto incluyó diversas 
políticas públicas enfocadas en las siguientes metas: fomento de 
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las PYMES innovadoras, creación de redes intraindustriales, de-
sarrollar la actividad académica y de investigación en centros de 
estudio de educación superior, promover la comercialización de 
la tecnología desarrollada, e incentivar el uso del presupuesto 
público para el desarrollo tecnológico. Así, la prioridad se dio a 
las PYMES, con especial énfasis en aquellas con escasas capa-
cidad para innovar en nuevas tecnologías y resolver problemas 
técnicos.

Este esfuerzo de las autoridades coreanas fue la conjun-
ción de políticas gubernamentales y esfuerzo universitario con 
incidencia en la innovación tecnológica del país (Kim, Bae y 
Byun, 2020). De esta manera, se promovió tanto la inversión 
como el flujo de tecnología hacia Corea, a través de la política de 
tecnología inversa o política de importación tecnológica para su 
desarrollo y aprendizaje. Es decir, se impulsó al mismo tiempo 
la adaptación y la asimilación independiente de nuevas tecnolo-
gías a nivel nacional.

Todo esto dentro del compromiso por avanzar hacia el de-
sarrollo económico implicó: 1. La promoción de las industrias 
exportadoras intensivas en mano de obra, como las textiles, el 
vestido y el calzado, 2. Lograr la meta del desarrollo industrial, 
que durante las décadas de 1970 y 1980 implicó concentrar los 
esfuerzos en el crecimiento de industrias pesadas como la petro-
química, la construcción naval, la fabricación de automóviles y 
la electrónica de consumo (López Aymes, 2012; 2020; Kim, Bae 
y Byun, 2020). 3. El fomento a las industrias de alta tecnología, 
como las de semiconductores durante los años 80 y primeros 
años de la década de 1990 que permitió abandonar metas de in-
novación en favor del desarrollo industrial (Gang y Abetti, 2010; 
Schüler et al., 2020), de allí que la mejora en la competitividad 
del país durante esa época se basó en la importación de tecno-
logía. 

Este esfuerzo de industrialización dio como resultado la 
conformación y consolidación de los principales conglomera-
dos del país, chaebols, así como el crecimiento de la economía. 
Aunque en esta etapa la prioridad no fueron las actividades de 
innovación tecnológica, el exitoso proceso de industrialización 
que vivió el país implicó el desarrollo de un amplio sistema de 
educación superior que se complementó con los institutos de 
investigación financiados por el gobierno.
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Eventos. Diferentes políticas de apoyo al desarrollo 
de las finanzas digitales en Corea del Sur 

Reinstalación de estrategias y plataforma institucional 
pública para el sector PYMES, e-PYMES o Startups 
(1990-2022) 
Teniendo como base el desarrollo industrial del periodo 1969-
1990 dentro de la década de 1990, el marco de la política de 
innovación avanzó hacia nuevas bases estructurales, por lo que 
se apoyó en la política macroeconómica. Dicho enfoque fue im-
portante en la medida que preparó la institucionalidad de las 
organizaciones estatales para la economía de la innovación le-
gítima. Las actividades para el crecimiento e industrialización 
eran apoyadas en la tecnología mediante la política macroeconó-
mica expansiva; es decir, que con el incremento del crecimiento 
económico Corea del Sur alcanzó la autonomía privada para la 
competencia y potenció las opciones ofrecidas por la política de 
liberalización del comercio que se enfocaron en la atracción de 
Inversión Extranjera Directa (IED). Asimismo, el desarrollo de 
reformas fiscales y la reestructuración de la economía basada 
en mayor transparencia gubernamental. Eso se materializó en 
el marco del Plan 2030 para el cual se estableció a la base de 
innovación y el desarrollo tecnológico como principal objetivo 
(Bartzokas, 2005).

Fue así como durante 1993 se inició el programa consor-
cio Industry-University-Research, y en 1997 el SME Technology 
Innovation Program (Kim, 2007). Ambos programas tenían como 
meta promover la innovación tecnológica de las PYMES que ini-
ciaban o tenían esfuerzos de innovación y desarrollo tecnológico 
avanzados. El motivo, era acumular capacidad de innovación y 
mejorar la competitividad tecnológica en el desarrollo de nuevos 
productos y procesos productivos dentro de esas empresas. Por 
ello, la participación gubernamental implicó apoyo financiero en 
dos periodos, por un año para la ejecución de tareas generales y 
por tres años para la ejecución de actividades estratégicas. 

Esto fue posible gracias al Plan Quinquenal de Ciencia y 
Tecnología del periodo 1997-2001. El Gobierno surcoreano dotó 
de coherencia su esfuerzo por promover la innovación tecno-
lógica como actividad generadora de crecimiento económico, 
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mediante la creación del National Science and Technology Cou-
ncil en 1999. Ese concejo se apoyó en otras instituciones como: 
Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Ko-
rea Polar Research Institute (KORDI), Korea Institute of Machinery 
and Materials (KIMM), Korea Institute of Energy Research (KIER) y 
el Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), 
previamente puestas en funcionamiento durante 1960-1990. 
Cada organización del Estado apoyó mancomunadamente la 
estrategia surcoreana para vincular la demanda de tecnología 
hacia el sector privado con la demanda de mejor asimilación de 
la tecnología (BCN, 2010). De modo que, estos estímulos ma-
croeconómicos se unieron a otros relacionados con el apoyo a la 
educación; los incentivos financieros a la actividad productiva; 
y los alicientes fiscales a la investigación y el desarrollo tecno-
lógico, que dieron lugar a una política pública tecnológica con 
orientación hacia la internacionalización.

En 1999, con una planificación de largo plazo para el de-
sarrollo de la CyT, el Gobierno de Corea del Sur promocionó 
el plan de largo plazo denominado Visión 2025. Dicha medida 
obligó al gobierno a reconocer los avances que sobre el cami-
no (1999-2025) ocurrieran y permitieran alcanzar capacidades 
sucesivas en el sector de la tecnología. Motivo por el cual, se 
priorizaron: 1. Capacidad institucional científica y tecnológica 
para la movilización de recursos, mejora de leyes y regulacio-
nes. 2. Mayor promoción de I+D en la región de Asia Pacífico, y 
3. Aseguramiento de competitividad científica y tecnológica en 
áreas estratégicas del G7, como tecnología e industria, cambio 
estructural, sinergias entre la pertenencia transnacional de la 
pre competitividad en colaboración eficaz (OECD, 2021).5

De esta forma, durante la década de 2000, Corea del Sur 
evidenció importantes esfuerzos para construir su propio siste-
ma nacional de innovación, con la meta de conectar los logros en 
innovación tecnológica con el aumento del crecimiento económi-
co a nivel nacional (Kim, Bae y Byun, 2020). Eso se materializó 
con un sistema conformado por instituciones y estructuras eco-

5  Se advierte que en esta sección del artículo solo se analizan las capacidades su-
cesivas en el ámbito de la tecnología surcoreana relacionadas con: 1. Capacidad 
institucional científica y tecnológica para la movilización de recursos, mejora de 
leyes y regulaciones y 2. Aseguramiento de competitividad científica y tecnológica 
en áreas estratégicas del G7 en el área de las finanzas digitales. La capacidad re-
lacionada con mayor promoción de I+D en la región de Asia Pacífico para la misma 
área puede consultarse en Zerpa de Hurtado (2024). 
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nómicas que influyeron sobre el nivel y la dirección del cambio 
tecnológico en la sociedad coreana (Nelson, 1993), así como en 
la orientación que la tecnología tomó respecto del marco central 
y base para el desarrollo económico a largo plazo de la nación.

Sucesivamente, en 2001 promulgó la Framework Act on 
Science and Technology para profundizar el desarrollo de la 
economía nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas, mediante la innovación en ciencia y 
tecnología, meta que impulsó al gobierno a cumplir con la obli-
gación legal de construir el South Korean National Innovation 
Systems (KNIS). Además, de establecer y promover un plan bá-
sico y explícito para la ciencia y la tecnología nacional (Ministry 
of Education, Science and Technology, 2009). 

De manera que, con este marco institucional, el sistema 
nacional de innovación coreano estableció un nuevo esquema 
para la política científica y tecnológica. Dicha disposición per-
maneció como una subpolítica de la política económica. Eso 
reafirmó el impulso de la interacción de los actores involucra-
dos en el sistema de innovación como universidades, centros e 
institución de investigación, industria y pequeñas y medianas 
empresas. El desarrollo de investigación estratégica para lograr 
la comercialización de tecnología para PYMES (Gang y Abetti, 
2010), fue un puente de transición entre una economía impul-
sada por las actividades productivas intensivas en mano de obra 
a una economía promovida mediante el alto valor agregado ge-
nerado por las actividades de innovación.

De acuerdo con Kwon, Park y Kim (2019), Corea del Sur 
cambió su agenda nacional hacia el fomento de las empresas 
emergentes desde la década de 2010. Ese estímulo del crecimien-
to superó problemas creados por la crisis financiera mundial 
de 2008-2009, las dificultades generadas por el predominio de 
grandes conglomerados o chaebol, el rápido envejecimiento de 
la población y el creciente desempleo juvenil. Un buen esfuerzo 
que, aunque condicionado porque la mayor parte de las nuevas 
tecnologías fueron resultado y propiedad de grandes empresas 
privadas, las PYMES evidenciaban escasas capacidades técni-
cas para abordar problemas relacionados con la innovación y 
demostraban pocos esfuerzos para desarrollar nuevas tecnolo-
gías. 



14

Zerpa de Hurtado, Et Al.

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

Para este momento el gobierno aún carecía de herramien-
tas de políticas públicas para mejorar la gestión tecnológica 
dentro de la pequeña y mediana empresa surcoreana (Lee y 
Park, 2006; Lee, 2006). No obstante, eso replanteó los retos y 
esfuerzos de promoción a la ciencia y la tecnología dentro del 
sistema de innovación nacional, reconsiderando el rol de todos 
sus actores y estableciendo con claridad los medios con que 
contaba el gobierno para continuar impulsando las actividades 
de investigación. 

En noviembre de 2017 se creó el Ministerio de las PYMES y 
Startups (MSS por sus siglas en inglés) (Lee y Kim, 2017; OECD, 
2021), dicho ministerio se integró a la Comisión de Servicios Fi-
nancieros. Desde allí el gobierno nacional desarrolló la política 
de innovación para el desarrollo dirigida hacia el cambio de pa-
radigma de la innovación tutelada por las PYMES. Eso implicó 
tanto el reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas 
surcoreanas conocidas como startups—actores empresariales 
emergentes con potencial para convertirse en la columna verte-
bral de la economía y las finanzas digitales— como mejorar los 
términos del cambio de paradigma en la noción del crecimiento 
económico liderado por los chaebols (Kwon, Park y Kim, 2019).

A partir de esto, los programas de promoción y desarrollo 
específicos dirigidos a las PYMES (KOSME, 2014), comenza-
ron a redefinirse para concentrarse en aspectos fundamentales 
como la cualificación para el trabajo en las startups, así como 
en la provisión de fondos para el apoyo financiero y la especiali-
zación en prácticas de la industria 4.0. A partir de 2017 el MSS 
concentró su interés hacia las PYMES, relanzando las políticas 
gubernamentales en dos programas, uno que históricamente 
desarrolló Korea SMEs y Startups Agency (KOSME), y el segun-
do enfocado en el desarrollo de recurso humano junto con la 
provisión de fondos de capital para el funcionamiento estable y 
permanente de las PYMES a través del Youth Startup Academy 
(KOSME, 2024a, 2024b).
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Evento B. Inclusión a Programas de apoyo y formación 
del nuevo emprendedor Startups 

KOSME 
Con KOSME el Ministerio de las PYMES y Startups (MSS) es-
tableció un cronograma paulatino y sucesivo para atender las 
solicitudes de apoyo financiero, vigente mediante fondos de pó-
lizas gubernamentales. Con esto KOSME no solo privilegió las 
solicitudes de fondos, sino también creó la nueva clase de em-
presarios surcoreanos. Los fondos iniciales de financiamiento 
se dirigieron a jóvenes según el orden de llegada de solicitudes 
a las sedes regionales de KOSME y concentró para las star-
tups dos categorías y organizaciones de acompañamiento para 
su desarrollo. KOSME estableció a la Corporación de Pequeñas 
y Medianas Empresas como una organización encargada de 
evaluar los nuevos proyectos de todos los sectores de la econo-
mía tradicional surcoreana, y creó la ventanilla de Solicitud de 
Negocios en Línea (Sucursal Digital). Una organización de acom-
pañamiento para la categoría de negocios digitales emergentes 
únicos en su tipo startups o e-pymes. Con esas dos categorías 
de acompañamiento el MSS avanzó en la construcción de capa-
cidades sucesivas en el sector de la tecnología, ya que logró unir 
el apoyo al desarrollo de la e–pymes con las necesidades de las 
PYMES dedicadas a los sectores productivos tradicionales del 
país (KOSME, 2024a).

En este orden, el Ministerio de las PYMES y Startups mos-
tró su capacidad institucional científica y tecnológica para lograr 
la movilización de recursos que mejoraran las leyes y regulacio-
nes favorables a las PYMES. Por su parte, KOSME proporcionó 
en línea fondos y de pólizas, certificados de contabilidad fiscal, 
sistema de prueba, reembolso de interés de fondos de póliza, 
contrato electrónico (una vez se solicitará los fondos en línea), 
gestión de seguimiento no presencial (luego de firmar el contra-
to electrónico), verificación de requisitos propios de apoyo de 
liquidez, junto con la emisión de certificados con información 
relacionada a historial de pago, estado, importe, tasa de interés 
y calendario de pagos de préstamos. Cada actividad es ejecuta-
da de manera digital por el Centro de Asesoramiento Gratuito 
en Línea del Fondo de Pólizas a través del Servicio de Facto-
ring Cuentas por Cobrar y Servicio de diagnóstico no presencial 
(KOSME, 2024b).
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Youth Startup Academy, YSA 
El segundo programa de promoción y desarrollo específicos para 
las PYMES, el Ministerio de las PYMES y Startups (MSS) ejecutó 
el Youth Startup Academy (YSA en sus siglas en inglés), resul-
tado de comprender que los recursos humanos también son el 
futuro de la competitividad de las nuevas pequeñas y media-
nas organizaciones empresariales. A través del Youth Startup 
Academy se creó el programa de formación de alta calidad para 
empresarios y empleados, que buscó cumplir con diversas me-
tas, entre las cuales se encuentran:

1. Programas de desarrollo de recursos humanos para 
PYMES, 2. Cursos universitarios especializados en 
PYMES, 3. Programa de mejora de la concienciación so-
bre las PYME, 4. Institutos de formación para pequeñas 
empresas, 5. Formación política, 6. Formación en gestión 
administrativa, 7. Formación en metales y moldes : For-
mación en tecnología productiva, 8. Formación en tecnolo-
gía productiva, 9. Formación en electricidad y electrónica, 
PLC e informática, 10. Formación en gestión de calidad; 
11. Formación personalizada para empresas y 12. Forma-
ción en línea. (KOSME, 2024c)

 Con Youth Startup Academy la exigencia hacia el apoyo 
integral de los jóvenes empresarios se cumplió. Este programa 
proporcionó fondos para cubrir el 70 % de los costos totales 
de los proyectos de jóvenes empresarios mediante la proporción 
de espacio de oficina y el desarrollo de productos con asesora-
miento personalizado de expertos del sector (KOSME, 2024c). 
El programa reactivó la formación del empresario y convergió 
hacia la creación de una red de cualificación hacia el sector 
PYMES; eso sirvió para paliar la escasez de trabajadores cualifi-
cados y especializados con la asistencia integral a inversionistas 
y trabajadores, más el suministro de materiales, clases y orien-
tación profesional para la práctica. De esta manera, el programa 
combinó la formación profesional de dos años con cursos uni-
versitarios de dos o tres años según correspondiera el nivel de 
especialización.

El resultado emblemático de Youth Startup Academy fue 
la creación de aceleradoras e incubadoras de startups. Dichas 
incubadoras permitieron mejorar la cultura y la conciencia que 
sobre el desarrollo de estas empresas emergentes se tenía en el 
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país. La política de promoción había impulsado una campaña 
publicitaria en todos los medios de comunicación para el recono-
cimiento de la PYMES, y reapareció como empresa importante. 
Eso generó compensación de rendimiento del negocio, y mejo-
ró la conciencia para el desarrollo de la misma. De esa forma, 
la campaña logró recaudar fondos de ayuda mutua (crowdfun-
ding) para empleados de estas empresas que demostraran su 
capacidad de servicio en el largo plazo (KOSME, 2024c). A este 
resultado se sumó que la formación para nuevas PYMES se ha-
bía enfocado en el adiestramiento en la tecnología empresarial 
de vanguardia global.     

En suma, la meta para el gobierno surcoreano era formar 
directivos ejecutivos con énfasis en innovación de calidad, fi-
nanzas digitales, marketing digital, estrategias tecnológicas 
digitales, así como en diversos sistemas o programas de finan-
ciamiento, por ello, priorizó el apalancamiento de las startups 
en redes de empresas nacionales e internacionales (CESCE, 
2020). Aunque inicialmente ese apoyo tenía un sesgo potencial 
hacia las actividades de las empresas emergentes de sectores 
tradicionales relacionadas con la industria 4.0, puesto que 
se encontraban sectores dedicados a las de tecnologías puras 
como fundición, moldes, soldadura, tratamiento de superficies, 
plástico y tratamiento térmico. También se encontraban aque-
llas relacionadas con experimentos en maquinaria, electricidad 
y electrónica, tecnología de materiales, moldeo de plásticos, 
actividades de PLC o de tecnología de la información, automa-
tización de fábricas y CAD/CAM/CAE. Así como las de gestión 
de calidad relacionadas con la gestión-calidad de la producción, 
innovación y garantía (KOSME, 2024c).

No obstante, la redefinición de actividades de las organi-
zaciones de apoyo, formación y asesoramiento para la PYMES 
impulsó su inclusión como empresa innovadora con apoyo de 
la Iniciativa Global de las Pymes (Digital for SMEs en sus si-
glas en inglés). En dicha iniciativa la red de políticas nacional e 
internacional se unieron. Ese hecho conectó los objetivos nacio-
nales surcoreanos PYMES y startups con los de la comunidad 
internacional en la OECD. Corea del Sur avanzaba hacia el 
aseguramiento de la competitividad científica y tecnológica en 
áreas estratégicas del G7 como tecnología e industria, cambio 
estructural, sinergias entre la pertenencia transnacional de la 
pre competitividad en colaboración eficaz. Así con el mejor:
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servicio de asesoramiento e incubación, acceso de finan-
ciamiento y promoción del holding tecnológico desde la in-
vestigación universitaria para la fase inicial de Startups 
y empresas conjuntas […]. Corea desde 2019 decidió por 
la política preventiva y activa a los rápidos cambios del 
entorno nacional e internacional como la transformación 
digital, la crisis climática y la hegemonía tecnológica. […] 
apoyo a las ventas electrónicas, mejora de la cibersegu-
ridad y la digitalización de los servicios del gobierno […], 
diseñar estrategias de cadena de valor mundiales más in-
tegradas [hacia] el fomento de las asociaciones estratégi-
cas entre empresas coreanas y extranjeras ajustadas a la 
normativa que sobre datos transfronterizos [facilitaran] la 
transferencia de información y promo[ción] del comercio 
electrónico. (OECD, 2021, 25-10)

En 2019, el gobierno agrupó al Ministery of Science and Tech-
nology, el Korean Institute of Science and Technology, el Korea’s 
National Innovation System, el Ministry of SMEs and Startups, 
más los centros de investigación nacionales y construyó la es-
tructura institucional de apoyo para el aprendizaje industrial 
integrando Gobierno-Universidad-Empresa. El desarrollo y apo-
yo a este tipo de empresas innovadoras convirtió a Corea del Sur 
en la segunda economía OECD con mayor porcentaje de inver-
sión en innovación para el desarrollo (Zerpa de Hurtado, 2024; 
OECD, 2021). El porcentaje del PIB en el marco del Going Digital 
Project popularizado como programa del futuro digital positivo 
del G7, había sido superado por Corea del Sur en 2021. El valor 
ascendente y en mayor proporción de gasto público se dirigió al 
indicador de innovación y desarrollo de estas empresas en 2021, 
y el país tenía un porcentaje de 4,93 más del gasto público total 
asignado a investigación y desarrollo que economías líderes (ver 
Figura 1) (CESCE, 2020; OECD, 2021, 2023a, 2023b).
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En resumen, la armonización de objetivos locales con instrumen-
tos nacionales e internacionales permitieron avanzar a Corea 
del Sur en la nueva política de innovación para las startups. El 
apoyo fue consecutivo y positivo para el sector empresarial, pero 
donde el Pacto General del Estado a través de la organización de 
la política pública para la innovación, el desarrollo y el fomento 
de las PYMES, mostró cómo la estrategia a largo plazo homo-
geneizó el uso de recursos y cumplió con los objetivos dentro 
del acuerdo nacional ministerial para las nuevas PYMES. Eso 
estableció objetivos para las startups que se fueron cumpliendo 
por etapas, a la vez que unió el rescate de la pequeña y mediana 
empresa con el desarrollo de nuevas actividades empresariales, 
mediante los programas de acompañamiento, financiamiento y 
formación de apoyo para los negocios con perspectiva digital.

Evento C. Desarrollo de Programa PASAs y sandboxes 
regulatorios 
El contexto gubernamental favorable a las finanzas digitales en 
2019 generó que la Comisión de Servicios Financieros creara 
un fondo denominado Startup Korea Fund. Fondo nacional para 
empresas emergentes que disponía de dos billones de wones 
(1.500 millones de dólares) y del que se dispusieron más de 252 
millones de dólares para esas empresas. Simultáneamente, la 
comisión abrió el espacio para la regulación financiera y dio un 
periodo de gracia sin normas para que las startups del sector 
probaran los nuevos servicios financieros y expandieran sus ac-
tividades.

Durante 2020, impulsado por los cambios que trajo la 
pandemia del COVID-19 (Hurtado Briceño, 2021; Zerpa de Hur-
tado, 2021; Hurtado Briceño, Molina Durán, Zerpa de Hurtado, 
2023), el gobierno surcoreano mediante la New Deal o Estra-
tegia Nacional de la Gran Transformación estableció como 
prioridad de su economía las políticas digitales y de sostenibi-
lidad. A partir de lo cual la conectividad digital se completó a 
través de la infraestructura digital de los datos, las redes y la IA. 
En estos ámbitos, el sector financiero se integró tanto a la nueva 
realidad de las PYMES como al impulso que estaba recibien-
do la economía digital. De esta manera, logró una combinación 
efectiva entre complementariedad productividad-innovación-
dinamismo, empresarial-inclusión, junto a la secuencia de 
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atención pública-privada, los tres nuevos paradigmas de avance 
sostenible basado en la información y comunicación del gobier-
no-nuevas PYMES-productividad (Sandbox Korea, 2023). 

En este orden, crear condiciones idóneas para las em-
presas fintech implicó la formulación del marco normativo de 
avanzada en dos programas. Uno relacionado con la visión ge-
neral de los servicios de asesoramiento y análisis programáticos 
denominado PASAs, por sus siglas en inglés, y otro designado 
como Sandbox para la regulación. Ambos programas formula-
dos por el Centro de Finanzas e Innovación de Seúl (Centro de 
Seúl), organización responsable de ejecutar las operaciones de 
apoyo a la generación de conocimiento y asociación fintech. En 
2022 esos programas eran complementarios para las áreas que 
atendían áreas de innovación y digitalización financiera nacio-
nal (Sandbox Korea, 2023). 

PASAs 
Es conocido como programa de asesoramiento y análisis en 
áreas relacionadas con el desarrollo del sector financiero. Se 
diseñó para lograr un trabajo sinérgico con el sector privado y 
alcanzar una mayor capacidad institucional para la transfor-
mación digital de las finanzas en el país. Los PASAs facilitaron 
diferentes actividades de generación de conocimiento, intercam-
bio y asistencia técnica para reforzar y modernizar los sistemas 
financieros en el sector privado. Esto lo logró aprovechando la 
experiencia acumulada en el sector para desarrollar nuevos 
conocimientos y recursos en áreas como financiamiento inno-
vador, digitalización de las PYMEs, además de estabilidad y 
resiliencia financiera (WB, 2022).6

Con los PASAs Corea del Sur insistió en el desarrollo de 
infraestructura digital nacional mediante políticas públicas 
de innovación tecnológica y capacidades institucionales (WB, 
2022). Durante la aplicación del programa, el KTF del Centro 
de Seúl ASA#1 y ASA#2 apoyó programas en el área de finan-
zas digitales que se habían adelantado en 2012, pero que en 
2023 seguían activos con aportes de subvención surcoreana en 
diferentes programas dirigidos a áreas específicas como oferta, 
estabilidad financiera e inclusión; resiliencia, inclusión y sus-

6  Para profundizar acerca de los tipos y subtipos de ASA, ver Zerpa de Hurtado 
(2024).
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tentabilidad financiera; además de la aceleración y recuperación 
económica. Todos ellos, ahora dirigidos hacia la región del su-
deste de Asia (Zerpa de Hurtado, 2024). 

En el mercado financiero nacional los PASAs coincidían 
con añadir valor a este sector, con la innovación financiera, así 
como en tecnología y revolución 4.0. Por lo que la estabilidad y 
solidez de las finanzas se garantizaba a través de un sistema es-
table, profundo7 y transparente. Todo lo cual implicó desarrollar 
un sistema capaz de aprovechar la tecnología digital y maximi-
zar la financiación para el desarrollo de sus actividades. 

Sandbox regulación financiera
Cuando la Financial Services Commission (FSC) de Corea del Sur 
promulgó en 2019 la Ley Especial de Apoyo a la Innovación Fi-
nanciera, se instaló la base institucional para tal fin. Esta ley 
introdujo el programa de Sandbox de regulación financiera, en-
torno controlado de pruebas dirigido a los valores públicos de 
fomento para la nueva industria digital y la protección de sus 
consumidores. El motivo central para avanzar en esta política 
de apoyo a la regulación fue el rápido crecimiento y la mayor 
competitividad de las empresas fintech (Sandbox Korea, 2023).

Dicha política, junto con los criterios de desarrollo del  Fin-
tech Center Korea (FCK), proporcionaron nuevos programas de 
apoyo que facilitaron la incubación de la industria fintech hasta 
la conformación del actual ecosistema en el mercado financiero 
coreano (Fintech Center Korea, 2023). El programa de regula-
ción financiera Sandbox fue uno de estos programas. Logró la 
participación de bancos de pruebas en las finanzas digitales y 
benefició la creatividad y la innovación, como eje prioritario para 
instalar la infraestructura digital del mercado nacional. Su pa-
pel fue crear las condiciones para retroalimentar la alta tasa de 
penetración de smartphones con velocidad de banda ancha y 
desarrollar el mercado digital financiero nacional para facilitar 
el uso seguro de servicios financieros digitales. 

Sandbox Korea estableció mayor capacidad institucional, 
científica y tecnológica para la movilización de recursos. Sus 
programas básicos se enfocaron en implementar: 1. Servicio 
financiero innovador, 2. Agente designado y 3. Prueba por en-

7  Según Marchini (2012) la profundización financiera se refiere al crecimiento más 
que proporcional del sistema financiero en relación con la economía real.
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cargo. Cada uno de los cuales incluyó el área financiera como 
la banca, los seguros, la actividad no bancaria, el consumo fi-
nanciero, las finanzas electrónicas, el mercado de capitales y 
gestión, los datos financieros, las divisas, entre otros. También 
priorizó áreas específicas en servicios como la Insurtech, trans-
ferencia de dinero/pago, comparación de préstamos, mercado 
de capitales, gestión de activos, seguridad/autenticación, eva-
luación de créditos alternativos, valoración, P2P, y transferencia 
de dinero al extranjero (Sandbox Korea, 2023).

El uso de dichas capacidades tecnológicas institucionalizó 
el apoyo a estas empresas mediante la IA, el Blockchain, la Big 
data y la autentificación biométrica, por categorías y subcatego-
rías del sector financiero. Las grandes empresas tecnológicas y 
empresas fintech habían desarrollado nuevos modelos de nego-
cios definidos como B2C, B2G y B2B. En 2023, existían amplias 
coincidencias entre las áreas del Sandbox Korea de regulación 
financiera que atendían a los conglomerados respecto del que 
atendía a las PYMES y startups fintech. Dichas coincidencias 
convergieron hacia la capacidad de una mejor y adecuada re-
gulación financiera, cuyo objetivo fue incidir en el desarrollo de 
empresas digitales con capacidad competitiva mundial y aten-
der riesgos de ciberseguridad asociados con la gestión de datos 
de conglomerados y empresas públicas, además de brindar un 
entorno seguro para los valores de las empresas gubernamenta-
les (ver Figura 2).
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Figura 2
Áreas similares y diferentes del Sandbox surcoreano por tipo de 

empresa

Fuente: elaboración propia a partir de KPMG (2020), Tost (2021) y MAS (2023).

Con el Sandbox de regulación financiera dentro del ecosiste-
ma de PYMES y startups se potenció la banca abierta como 
un producto de cooperación entre la banca y las empresas tec-
nológicas. No obstante, su facilitación no derivó de soluciones 
inmediatas, para ello, los consumidores surcoreanos dentro del 
mercado local usaron e instalaron mecanismos de pagos digita-
les como P2C en los bancos online y offline. 

Dicho sistema de pago permitió crear el D-Testbed, un en-
torno de pruebas para verificar y desarrollar la tecnología de 
pagos de las startups. Así, unido a Sandbox de regulación fi-
nanciera, el programa Financial Test Bed Participation Support 
desarrolló la industria fintech y su ecosistema. Eso logró la pro-
moción y el asesoramiento del Sandbox de regulación financiera 
específica para las PYMES (Sandbox Korea, 2023, Fintech Cen-
ter Korea, 2024), pero también la aplicabilidad a las compañías 
financieras, los bancos, las compañías de seguros e inversión en 
el país. Asimismo, a los operadores de negocios financieros elec-
trónicos, las corporaciones públicas y los fondos de inversión, 
junto con todas las asociaciones establecidas en la región, como 
miembros del ecosistema fintech.
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Todo esto condujo a las PYMES hacia el alcance de acuer-
dos relacionados con leyes enfocadas en el fomento de las 
finanzas digitales, categorizadas como servicio financiero inno-
vador en el país. En general, startups Fintech a la cabeza del 
ecosistema fintech funcionaba mediante el apoyo ordenado de 
un marco regulatorio público, que canalizó el uso de las tecno-
logías habilitadas como los fondos de capital para incorporar la 
innovación digital financiera y cubrir las demandas de nuevos 
servicios por parte de los consumidores en el mercado financie-
ro nacional (ver Figura 3).

Figura 3 
Dinámica de apoyo del Sandbox surcoreano dirigido a Startups Fin-

tech en el ecosistema local  Fintech Corea del Sur

Fuente: elaboración propia con base en Madrazo, Banús y Fontao (2018).

Si esto lo comparamos con otros casos en Asia para el mis-
mo periodo 2019-2022. India y ASEAN también colocaron a las 
startups a la cabeza del desarrollo de la industria fintech (BBVA 
Research, 2017; NITI Aayog; 2019-2020; 2020-2021; 2022-
2023) aunque con ciertas diferencias en el modelo de gestión. En 
el modelo indio las startups convergen hacia soluciones concen-
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tradas en el desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
dirigidas por el gobierno indio junto al Departamento Fintech 
del Banco de la Reserva (RBI en sus siglas en inglés) e Institu-
ción Nacional para Transformar la India (National Institution for 
Transforming India, NITTI) (Zerpa de Hurtado, 2024). Por su par-
te, ASEAN coincide con el modelo surcoreano, las startups son 
actores descentralizados en actividades y gestión (Zerpa de Hur-
tado, 2023), aunque el aspecto diferenciador con Corea del Sur 
es la Financial Services Commission; y la dirección de progra-
mas dentro del gobierno tuvo la función de verificar tanto el tipo 
de negocio como la autorización de actividades de las startups  
Fintech surcoreanas en relaciones con los mercados internacio-
nales. Ese esfuerzo de protección de valores públicos, regulación 
e innovación y seguridad de los dispositivos (Sandbox Korea, 
2023), buscaba acercar a los bancos tradicionales con las star-
tups fintech para que en asociación y cooperación incubaran 
nuevos proyectos de modernización e inversión estratégica fi-
nanciera. Eso se materializó en las asociaciones estratégicas del 
banco Shinhan Financial con su programa global de acelerado-
ras llamado Shinhan Future´s Lab. Programa de aceleración de 
innovación abierta de las finanzas digitales del mercado digital 
surcoreano (Kim, 2019).

El Shinhan Future´s Lab orientó y organizó la conexión 
entre los nuevos emprendedores de startups con inversores. 
Buscar inversores permitía crear entornos de trabajo profesio-
nal amplios, con más oportunidades de posibles negocios, pero 
también armonizar todas las actividades de cada participante en 
el mercado de las finanzas digitales. La acción de asesoramiento 
se dirigió hacia temas financieros, inversores, tecnología, marco 
regulatorio y empresas que formaba parte de Shinhan Finan-
cial Group y otras organizaciones surcoreanas (Shinhan Bank, 
2019).

Frente a ello, el gobierno surcoreano apoyó rápidamen-
te esta iniciativa privada, y condujo sus estímulos hacia Seoul 
Startups Hub —grupo empresarial dedicado al fomento de pla-
taformas catalizadoras de crecimiento de startups—. De esta 
manera, el gobierno instaló incubadoras, inversión, financia-
miento, asesoramiento de apoyo para la expansión mundial 
de este tipo de empresas y otras compañías multinacionales 
como BMW, Chanel, Beierdorf, LEGO, Softbank, Dyson, CPL., 
Lenovo, BASF, ZOBELE, iSiD, Alibaba Cloud, Magic Leap, Si-
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bur, Johnson y Johnson, PyG, Mercedes-Benz Korea, fueron 
muestra de vínculos entre startups y socios globales. Dicha red 
global conectó también otros socios con Corea Startups, entre 
las que destacaron Global VCs y Accelerators, USAKO Group, 
Makuake, Yozma Group, LongHash, Awesome Ventures, KILSA 
Global, iMakerbase, WIF, Seoul-India Economic Exchange Cen-
ter. En total, más de 57 organizaciones globales incluyendo a las 
compañías multinacionales, aceleradoras, VCs más las agen-
cias extranjeras gubernamentales, todos socios globales en red 
mundial de conexiones startups (Seoul Startups, 2023).

Resultado final (Y). Startups fintech en la economía 
y finanzas digitales surcoreanas 

En un contexto de antecedentes-eventos-resultado final pro-
bar la hipótesis, la política gubernamental de innovación apoyó 
el desarrollo de las startups fintech en la economía y finan-
zas digitales surcoreana, eso implicó usar una metodología 
argumentativa secuencial. Por lo que, reconociendo todos los 
incentivos a la actividad empresarial apalancada por la políti-
ca gubernamental de innovación tecnológica, junto a un marco 
jurídico de avanzada, permitieron dotar de seguridad y funcio-
nalidad a los nuevos negocios y usuario. Corea del Sur durante 
1990-2022 desarrolló una fuerte industria tecnológica que ha 
servido de base al desarrollo del sector fintech. Desde un inicio, 
los negocios primigenios en tecnología financiera destacaron 
con sus resultados en términos de servicios de pagos sin efec-
tivo —tarjetas, transferencias, entre otros— (Jeon y Pak, 2020). 
Eso significó que los sistemas de pagos basados en billetes y 
cheques pasaron de representar el 99,1 % de los instrumentos 
de pago más utilizados en la economía durante 1991, a usarse 
solo el 2,4 % de los pagos realizados en el país en 2022. Esta 
transformación se consolidó mediante las transferencias de fon-
dos y el uso de tarjetas, representando 96,5 % y 0,7 % en 2022, 
respectivamente (ver Figura 4).
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De estos resultados destacaron los pagos inteligentes —tarje-
tas crédito y débito— y los servicios de transferencias en línea. 
El uso de tarjetas había evolucionado de 11.333,5 billones de 
wones en 1991 (de 69.315 transacciones) a totalizar 1.192.119 
billones de wones (de 26.810.202 transacciones) en 2022. 
Durante la última década del siglo XX, la sociedad coreana de-
mostraba su propensión al uso de tarjetas de crédito y débito, 
pero ambos instrumentos financieros no se habían consolidado 
como esenciales. La transformación digital del sector financiero 
significó que las transferencias de fondos se consolidaron a tra-
vés del sistema de transferencia interbancaria de fondos (IFT), 
sinónimo de confianza y fortaleza del orden monetario coreano; 
y que se complementaran con la creación del Electronic Banking 
System (en 1993), el sistema de pagos en tiempo real BOK-Wire 
(en 1995), el E-Commerce Payment System (en 2001) y la plata-
forma de banca abierta (desde 2019). 

Así, las transferencias electrónicas pasaron de represen-
tar 54,7 billones de wones en 1993, a constituir 30.970.737,6 
billones de wones en 2022, es decir, se pasó de 54,1 mil tran-
sacciones anuales en 1993 a más de 9.700.000 transacciones 
en 2022. Dentro del desarrollo de la industria fintech, a través 
del sistema de pagos en e-commerce que registraron 4 billones 
de wones (de 697,5 transacciones) en 2001, a lograr movilizar 
5.270,7 billones de wones (de más de 40 mil transacciones) en 
2022. Mientras que el sistema coreano de banca abierta pasó 
de movilizar 2.267 billones de wones (por 13.303 transacciones) 
en 2019 a transar 497.753 billones de wones por cerca de dos 
millones de transacciones realizadas a través de esta plataforma 
en 2022.

La transformación de la economía coreana a lo digital 
entre 1992 y 2022 evidenció la incorporación de las nuevas 
tecnologías en el sistema financiero local, con el cambio de los 
instrumentos usados por la población para realizar transferen-
cias, así como el desarrollo de un sistema de pagos alternativo 
al del efectivo. Eso abrió a las autoridades coreanas a la adop-
ción y desarrollo de tecnologías para que la población pasara 
de usar de manera concentrada las transferencias por giros de 
efectivo y el sistema de transferencias interbancarias a uno que 
movilizara sus fondos en el sistema de banca electrónica, con 
plataforma de banca abierta junto con las transferencias CMS 
para disponer de sus recursos en 2022 (ver Tabla 1). 
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Tabla 1
Transferencias Corea del Sur (% del volumen transado)

Distribución de las transferencias 1992 2022
Sistema de pagos en tiempo real 0,0 0,05

Transferencias por giros 88,2 8,44

Sistema de banca electrónica 0,0 64,85

Sistema de transferencias interbancarias 11,8 0,49

Sistema CD/ATM 0,0 1,51

Transferencias CMS 0,0 8,39

Sistema compartido de bancos locales 0,0 0,00

Sistema de pago de comercio electrónico 0,0 0,37

Plataforma de banca abierta 0,0 15,91

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Bank of Korea (varios años).

En la Tabla 1 se observa que las transferencias y giros, el siste-
ma de banca electrónica, las transferencias CSM y plataforma 
de banca abierta resaltados, reflejan los avances alcanzados por 
la industria fintech surcoreana en las áreas banca electrónica, 
banca abierta y los servicios de pago sin efectivo. Todo eso com-
plementó a los sistemas de pago de comercio electrónico que 
iniciaba su desarrollo. 

De esta manera, el papel asignado por las autoridades 
surcoreanas al marco regulatorio fintech implementado desde 
2019 aclaró tanto las responsabilidades de los actores partici-
pantes de las nuevas actividades económicas, como los límites 
de estos servicios, promoviendo la complementariedad con los 
mercados financieros tradicionales. De acuerdo con Goo y Heo 
(2020) los sandboxes regulatorios surcoreanos permitieron su-
perar las barreras que limitaban el crecimiento de la industria 
fintech, estableciendo las condiciones para crear un ecosistema 
fintech, aumentando la llegada de empresas de capital de riesgo 
al país y eliminando la incertidumbre regulatoria. Eso incluyó 
medidas dirigidas a la protección del consumidor y la preven-
ción de transacciones ilegales como 1. La prohibición de ofertas 
iniciales de criptomonedas, en septiembre de 2017, para reducir 
los riesgos del sistema monetario ante esta popular alternativa 
de financiamiento usando monedas digitales descentralizadas; 



31

StartupS de fintech evidencia de la política de innovación...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / pp. 5-40 
iSSn-l 2992-7870

2. La definición de directrices contra el blanqueo de dinero en 
monedas virtuales, en enero de 2018, reduciendo el comercio 
con criptomonedas solo desde cuentas bancarias con nombre 
real; y 3. La modificación, agosto de 2020, de las tres principales 
leyes de privacidad de datos en el país: la Ley de Protección de 
la Información Personal, la Ley de Promoción del Uso de la Red 
de Información y Protección de la Información, y la Ley de Uso y 
Protección de la Información Crediticia, donde se da cabida a la 
gestión de los datos de la industria fintech (información perso-
nal, crediticia, entre otros).

La confianza y seguridad de los servicios fintech también 
se logró desde el esfuerzo privado por construir una infraestruc-
tura confiable y de última tecnología. En este orden, Kwon, Park 
y Kim (2019) destacaron: 

1. El desarrollo de múltiples terminales de punto de venta, 
adaptados para un mayor uso de tarjetas de crédito.

2. La inversión en sistema de seguridad para las transaccio-
nes financieras en línea a través de los bancos tradiciona-
les.

3. El logro de incentivos fiscales otorgados por el gobierno 
por el mayor uso de los nuevos servicios financieros con 
tecnología de punta.

Por otra parte, y no menos importante, es mencionar que la 
inversión destinada al sector aumentó. El país pasó de recibir 
tres mil millones de wones en 2014, a obtener 100 mil millones 
de inversión en 2017 (Kwon, Park y Kim, 2019). El esfuerzo por 
alcanzar una mayor claridad normativa, junto a la promoción 
del uso de nuevas tecnologías financieras atrajeron 0.43 billo-
nes de dólares de inversión en 2018; y 0.64 billones de dólares 
en 2019. Mientras que en 2020 el monto total invertido en fin-
tech fue de 1.24 billones de dólares, y en 2021 dicha cantidad 
se redujo a 1.22 billones destinados a 44 iniciativas de finanzas 
digitales (Fintech Global Research, 2022; Bank of Korea, 2022).

Este incremento sucesivo de los fondos destinados a la ac-
tividad fintech, como se mencionó anteriormente en los eventos, 
fue resultado de la promoción gubernamental a los emprendi-
mientos en esta industria.  Incluyó el aumento de los fondos 
del Gobierno utilizados para la creación de nuevas empresas, 
y pasó de 3.000 millones de dólares en 2015 a 9.000 millones 
de dólares en 2017. Este monto representó la mayor inversión 
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pública en 2017 destinada a servicios de pago y transferencias 
(Bank of Korea, 2022, 2023). Así, el nuevo esfuerzo empresarial 
se caracterizó, según Yin, Moon y Lee (2019), por la gestión de 
recursos con criterios de supervivencia y crecimiento, apoyado 
en el reconocimiento de la importancia del espíritu empresarial, 
la innovación y la tecnología dentro del contexto de una indus-
tria incipiente y de altos riesgos. Estos últimos se intentaron 
reducir mediante estrategias de internacionalización y eficiencia 
en las operaciones. Asimismo, para Kim (2022), estos resultados 
no fueron mejores debido a que el mercado coreano, en parti-
cular, es desconocido para muchas empresas fintech de origen 
extranjero; situación a la que se le añade el surgimiento de otros 
ecosistemas fintech en el Este de Asia que son competidores di-
rectos de las empresas coreanas por el capital extranjero.

En este sentido, se destaca que el crecimiento de las finan-
zas digitales surcoreanas derivó de la capacidad que el sector 
financista desarrolló a través del sector público para ofrecer a 
las empresas emergentes una amplia variedad de financiación. 
Eso facilitó el patrocinio adecuado, junto a un alto nivel de cua-
lificación con transparencia en la comprensión y cumplimiento 
de expectativas y motivaciones de los inversores, además del 
papel asumido por el Gobierno como principal patrocinador de 
la inversión extranjera en la incipiente industria fintech. 

En general, la destreza del gobierno surcoreano para eje-
cutar políticas consistentes en términos de las metas y objetivos 
nacionales, junto a la rápida respuesta normativa en relación 
con los cambios en la actividad financiera provocados por la 
tecnología, facilitó un clima de confianza que permitió a los in-
versionistas privados —nacionales y extranjeros— colocar sus 
fondos. Además, el buen ritmo de crecimiento de la competencia 
en la industria fintech surcoreana se apoyó en los PASAs y en el 
Sandbox de regulación financiera, ya que cada programa orde-
nó y logró la recaudación de dinero proveniente de personas de 
todo el mundo.

De igual manera, la capacidad institucional científica y 
tecnológica del país, la continua actualización de leyes y regula-
ciones, junto con el aseguramiento de competitividad en ciencia 
y tecnología —cónsono con las estratégicas del G7— también 
contribuyeron a la movilización de recursos. Ver Figura 5. 
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Figura 5
Antecedentes, eventos y resultado final de startups  fintech como 

evidencia de la política de innovación 

Fuente: elaboración propia con base en Falleti y Mahoney (2016). 

Conclusiones

El interés gubernamental por impulsar las actividades de cien-
cia y tecnología en Corea del Sur ha estado anclado al modelo de 
crecimiento económico del país. La promoción tanto de la inver-
sión como del flujo de tecnología ha dependido de la capacidad 
para adaptar y asimilación la nueva tecnología. De manera que, 
con una amplia responsabilidad de la triada gobierno-universi-
dad-empresa, en lo sucesivo incorporada a las demás políticas 
públicas como las macroeconómicas para incentivar la inno-
vación y el desarrollo tecnológico surcoreano, así como de la 
implementaron de planes quinquenales específicos en ciencia y 
tecnología. Esta secuencia de antecedentes y eventos han prio-
rizado diversos estímulos enfocados en el apoyo a la educación, 
los incentivos fiscales y financieros a la actividad productiva, 
desarrollo de investigación de nuevas tecnológicas. Todo eso 
unido a la orientación de internacionalización de los resulta-
dos obtenidos con estas políticas crearon una institucionalidad 
pública para la economía de la innovación. Eso garantizó la au-
tonomía privada para la competencia, pero también potenció las 
condiciones para atraer IED y se construyó un sistema nacional 
de innovación.
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Con este marco institucional, el sistema de innovación 
coreano permitió el desarrollo de un entorno propicio para la 
interacción de los actores involucrados en el sistema de innova-
ción frente al reto de reconsiderar el rol de las PYMES y startups 
en las finanzas digitales. Las PYMES recibieron mayor atención 
desde los programas de promoción y desarrollo específicos im-
plementados por el gobierno surcoreano. Eso implicó reconocer 
a estas empresas como nuevos actores para potenciar un sector 
que ahora contaba con provisión de fondos para el apoyo finan-
ciero, acompañamiento y especialización en la industria 4.0. 

Su consolidación aún está en proceso, no obstante, el 
hecho de que la política pública de innovación surcoreana 
priorizara esfuerzo hacia su reinserción ha generado la trans-
formación tecnológica del sector de las finanzas nacionales. El 
interés nacional aún se concentra en reducir los costos de to-
das las transacciones realizadas en la economía donde se ha 
incrementado el interés en el desarrollo de los nuevos servicios 
financieros impulsados por la tecnología. Por ello, los fondos 
públicos se orientan hacia promover la conformación de startup  
fintech, dentro de un marco normativo de avanzada que incluya 
todos los servicios de asesoramiento y análisis programáticos ya 
incluidos en PASAs y los Sandboxs Fintech para la regulación.

En particular, la perspectiva pública respecto de estas em-
presas emergentes en la fintech, es que representan agilización 
de funciones en el ecosistema de pagos móviles, transferencias 
de dinero y crédito de la economía digital surcoreana. También 
en el reposicionamiento de sus actividades en la banca en línea, 
los servicios de transferencia de fondos, la emisión de tarjetas 
—tanto de débito como de crédito—. Y, por último, en el incre-
mento de opciones para el uso de sus recursos, con seguridad 
acerca del manejo de sus datos.

Finalmente, la fintech en Corea del Sur ha desarrollado 
nuevos esquemas de relaciones en el sistema de pagos, pero 
también para la continua actualización de la regulación, cuya 
prioridad es proteger los derechos de los usuarios con normas 
adecuadas a favor de la buena gestión de la información finan-
ciera, siempre manteniendo la confianza en cada paso dado y 
los mejores resultados obtenidos. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo hacer un análisis teórico-do-
cumental de la tendencia del Honjok (tribu de uno solo, o vivir 
en soledad elegida) en la juventud de Corea del Sur y contras-
tarlo con la cultura tradicional colectivista del país. La elección 
de la soledad elegida manifiesta un sentido de empoderamiento 
y aislamiento intencional, que valora la calidad sobre cantidad 
en las relaciones sociales, la gestión del tiempo, el autoconoci-
miento y bienestar y sobre todo la reducción del estrés social; 
ello desarrollando su independencia a través del disfrute y ma-
nejo de actividades en solitario, cultivando la autosuficiencia 
emocional, de manera tal que la persona no se siente obligada 
a socializar. Respecto a la dimensión tradicional, más que un 
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rompimiento, se considera que se está fortaleciendo la cultura 
coreana a partir de la recreación del empoderamiento y liber-
tad de la juventud, que se ha logrado a partir del hallyu. De los 
resultados obtenidos, se tiene que coexisten las dimensiones in-
dividual y colectiva. Para estos hombres y mujeres que recrean 
el Honjok, este ejercicio individual les permite vivenciar libertad 
en la toma de decisiones, y los libera de la carga y obligaciones 
culturales tradicionales tales como el trabajar, casarse, tener 
hijos. Al liberase la juventud de esta trayectoria obligatoria, 
invita a reflexionar sobre el costo-beneficio que a largo plazo 
tendrán estas decisiones. El futuro se presenta incierto, pese al 
éxito económico que hoy tienen, sobre todo al tener un índice de 
casi 0% de natalidad.
Palabras clave: individualismo, cultura, globalización, Honjok, 
Corea del Sur

Abstract

This article has as its objective to do a theoretical-documentary 
analysis of the trend of Honjok (a tribe of only one, or live in 
chosen loneliness) in youth in South Korea and contrast with 
the collectivist traditional culture of this country. Choosing the 
chosen loneliness manifests a sense of empowerment and in-
tentional isolation, that values quality over quantity in social 
relationships, the management of time, auto-knowledge, and 
welfare and, above all, the decreasing of social stress. It deve-
lops their independence through the joy and management of 
lonely activities, cultivating emotional self-sufficiency. In such a 
way, the person does not feel obliged to socialize. Respect to tra-
ditional dimensions, more than a breach, it is considered that 
the Korean culture has been strengthened by the recreation of 
empowerment of young freedom, that Hallyu has been achieved. 
From results obtained, it has both dimensions: collectivist and 
individualism, but professional young people (men and women) 
that recreate Honjok, allow them to experience freedom, taking 
decisions and releasing them from charge, and traditional cul-
tural obligations, such as work, marriage, and having children. 
Releasing the youth from this obligatory trajectory, invites us to 
reflect on the benefit and cost in the long term that these deci-
sions will have. The future is uncertain; despite the economic 
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success that they have today, there is an index of almost 0 % 
birth rate.
Keywords: individualism, culture, Honjok, globalization, South 
Korea

Introducción

En la década de 1990, Corea del Sur implementó uno de los 
planes de desarrollo más exitosos al abrirse a la comunidad 

internacional (OCDE, 2024). El país se apoyó en la estrategia de 
globalización, conocida localmente como segyehwa, para impul-
sar su desarrollo nacional. Uno de los aspectos más destacados 
de esta política ha sido el ascenso de Corea del Sur como poten-
cia económica y tecnológica (Kim, 2000).

Empresas transnacionales administradas por familias, 
como Samsung, Hyundai y LG, entre otros, se han convertido en 
líderes mundiales en sectores de la electrónica, la automoción y 
la tecnología de la información; aunado a que han contribuido 
a la creación de empleo generando en el trabajador, la cultura 
de grupo y sentido de pertenencia, lo que ha permitido contar 
con una mejor calidad de vida en el país (Kim, 2013; Gutiérrez 
2022). No obstante, este auge económico ha tenido un costo: la 
población productiva se ha visto sometida a jornadas laborales 
excesivas. En Corea del Sur, es legal trabajar hasta 56 horas 
semanales, e incluso los siete días de la semana, lo que plantea 
serias preocupaciones sobre el equilibrio entre trabajo y vida 
personal. Es este maremágnum el que ha llevado a la juventud 
surcoreana a adoptar el estilo Honjok.

La Tribu de uno solo (Honjok) surcoreana

El Honjok (tribu de uno solo) en Corea del Sur surgió como res-
puesta a varios factores socioeconómicos: la crisis financiera 
global (2008) y sus secuelas impactaron significativamente a la 
economía surcoreana y sobre todo a los jóvenes que iniciaban 
su vida laboral. Lo anterior provocó el aumento del costo de 
vida, por lo que vivir solo se volvió una necesidad económica 
para muchos. La necesidad de ganar más para dar respuesta 
al costo de vida exigió largas jornadas laborales, en las que el 
espacio para convivir, relacionarse, socializar se hizo nulo. En 
este contexto de economías avasalladoras y ante la incapacidad 
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económica, la juventud surcoreana comienza a cuestionar las 
expectativas tradicionales sobre el matrimonio y la vida familiar. 

El empoderamiento de la juventud se refleja en su capa-
cidad para expresarse libremente a través de diversos medios 
artísticos y culturales, que los lleva a exigir libertad en la toma 
de decisiones y |explorar nuevas formas de expresión que ha 
llevado a una fusión única de elementos tradicionales coreanos 
con tendencias globales modernas.

Los jóvenes coreanos, con su creatividad y capacidad 
de innovación, han sido fundamentales en este proceso, han 
aprovechado las plataformas digitales y las redes sociales para 
difundir su cultura, han ampliado enormemente su alcance e 
influencia; a la vez este empoderamiento digital ha permitido 
que la cultura coreana se adapte rápidamente a las tendencias 
globales manteniendo su identidad única (Kim 2013; Gutiérrez, 
2022). 

El impacto de la globalización en Corea del Sur es mul-
tifacético, con efectos positivos y negativos, entre ellos: la 
trasformación económica, innovación y transferencia tecnoló-
gica, la influencia cultural, presión sobre el mercado laboral y 
los desafíos sociales. La apertura de los mercados y la liberali-
zación del comercio han permitido a Corea del Sur integrarse 
en la economía global, lo que ha llevado a un aumento en las 
exportaciones, especialmente en sectores como la tecnología, la 
automoción y la electrónica, impulsando el crecimiento econó-
mico interno y la creación de empleo. 

En el mismo sentido, la innovación y transferencia de tec-
nología favorecidos por la globalización, les ha permitido mejorar 
su competitividad en el mercado global; así también la difusión 
de diversas culturas globales ha llevado a una mayor diversi-
dad cultural. La música, el cine y la moda de otros países han 
influido en la cultura popular surcoreana, mientras que la ola 
coreana (Hallyu) ha exportado la cultura surcoreana al mundo, 
creando un intercambio cultural bidireccional; la exposición de 
lo anterior ha traído cambios en los valores sociales y estilos de 
vida. 

Las generaciones más jóvenes tienden a adoptar valores 
más individualistas y liberales, en contraste con las tradiciones 
más colectivistas del pasado. Esto ha generado debates sobre la 
identidad cultural y la preservación de las tradiciones locales; 
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a pesar de los beneficios económicos, la globalización también 
ha exacerbado la desigualdad en Corea del Sur. Las diferen-
cias en el acceso a oportunidades económicas y educativas han 
aumentado, generando tensión social. Las áreas rurales y las 
comunidades menos favorecidas a menudo se sienten excluidas 
del crecimiento económico, lo que plantea desafíos para la cohe-
sión social; así también la globalización ha generado una mayor 
competencia en el mercado laboral, propiciando la precariza-
ción del empleo en algunos sectores; además, los trabajadores 
enfrentan presiones para adaptarse a un entorno laboral cam-
biante, lo que puede resultar en inseguridad laboral y estrés.

Respecto a la problemática de la globalización, Han (2020) 
comenta que ésta, en lo social, ha propiciado una hiperculturiza-
ción que ha estado disolviendo tradiciones y contextos culturales 
locales, elementos que fundamentan la identidad. Ahora bien, 
imaginemos un mundo sin identidad, ello no tendría que ser un 
problema en sí, seríamos ciudadanos del mundo, se superarían 
las fronteras culturales (nacionalidad, etnia o tradiciones loca-
les), reducción de conflictos porque la mayoría de estos surgen 
por las identidades, reducción de las tensiones basadas en di-
ferencias culturales, religiosas o nacionales; la movilidad global 
que implica el no apego a lugares o culturas específicas, ello 
permitiría la movilidad sin fronteras. Lo anterior parece seduc-
tor, pero habría que pensar muy bien sobre el costo-beneficio 
que puede ofrecer la cultura Honjok.

De acuerdo con Valle (2022) y Gutiérrez (2022) el fenóme-
no del Honjok surgió en Corea del Sur alrededor del 2010, sin 
embargo, fue hasta 2017 que la juventud surcoreana comenzó 
a usar la etiqueta #honjok en las redes, para indicar cómo vi-
vían y al mismo tiempo, significaba un rechazo a las normas y 
presiones sociales que históricamente los ha llevado a tener que 
casarse y conformar una familia a una edad especifica estable-
cida culturalmente (28 años). Es fundamental tener en cuenta 
que Corea del Sur cuenta con una estructura cultural compleja 
en la que cada individuo está integrado en una red de afiliacio-
nes que abarca linajes familiares, así como grupos sociales de 
carácter formal, informal y laboral. 
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La cultura del Honjok

La cultura de Honjok (혼족) es una tendencia que ha sido adopta-
da por las nuevas generaciones, junto con el hibridismo cultural 
que deja fuera las enseñanzas culturales ancestrales; al pasar 
de una sociedad colectivista, al individualismo (Honjok). En ella 
las personas asumen (aprehenden) el individualismo, lo que 
les permite realizar introspección que los puede llevar al auto-
desarrollo cognitivo y emocional, prefiriendo de antemano sus 
intereses y objetivos y, posteriormente, consideran los intereses 
del grupo (Kim y Park, 2013).

De acuerdo con Healey (2020), esta comprensión del mun-
do provee un cambio en la sociedad coreana, donde la idea de 
trabajar para uno solo, sin pensar en la familia o en los demás 
dentro de la sociedad, rompe con el statu quo de todo un linaje 
cultural ancestral. Esta postura —la soledad por elección pro-
pia— implica el deseo de pasar más tiempo solo y ser selectivo 
en las interacciones sociales.

Honconomy

De acuerdo con Healey (2020) y Valle (2022), edificios con depar-
tamentos para una sola persona se incrementaron en 31.7 %, 
las compras on-line alcanzaron los 150 billones de wones; res-
taurants con mesas pequeñas aumentaron un 25 %, mientras 
que karaokes unipersonales un 40 % en su demanda; más aún, 
las compañías de electrodomésticos incrementaron un 30 % sus 
ventas de dispositivos y aditamentos más pequeños orientados 
a la juventud soltera. 

Los arquetipos de Honjok

Honjok proviene del coreano Hon que significa “solo” y Jok que 
significa “tribu”, es decir, “tribu de uno solo” y esta juventud 
actual ha decidido vivir en soledad como forma o estilo de vida, 
donde lo más importante es la tranquilidad mental y el cuida-
do de sí mismo. Ellas y ellos deciden tener una soledad elegida, 
que provee libertad, independencia y, en muchas ocasiones, es 
sanadora y necesaria al no ser una soledad impuesta. De acuer-
do con Valle (2022) y Healey (2020), hay varios tipos de Honjok, 
como se describe a continuación: Hon-bap, actividad de comer 
en soledad; Hon-nol, disfrutar del ocio en soledad; Hon-yeong, 
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en karaokes, ir al cine o viajar solo; Hon-sul, beber alcohol y 
degustar vinos acompañados de sus pensamientos y disfrutar y 
tener placer de esta actividad (Ahn, 2020).

De acuerdo con Meizoso (2024), en el año 2015 había más 
de cinco millones de hogares unipersonales en Corea del Sur, 
lo que representa casi el 28 % de la población, el doble de lo 
que existía en 2000. Las cifras van en aumento, el número de 
hogares de un solo miembro, al año 2022 en Seúl, representa 
casi un tercio del total de la ciudad, el 35 % (7.5 millones); para 
el año 2026, estos devendrán en un 36,3 %, convirtiéndose en 
la mayoría más numerosa de la nación. Entre esta población se 
encuentran estudiantes universitarios (77.5 %) (Meizoso, 2024), 
que practican Honjok como estilo de vida. Lo anterior sugiere 
que el aumento en el número de hogares unipersonales está 
provocando un cambio en las actitudes hacia el romance, el 
matrimonio, la procreación y las prácticas familiares. La dismi-
nución en la procreación y la menor frecuencia de las comidas 
en familia revelan el surgimiento de una nueva generación que, 
al enfrentar los compromisos tradicionales asociados con estas 
instituciones, opta por desafiar las normas culturales estable-
cidas. 

La soledad elegida y la vida líquida

La filosofía Honjok invita a las personas a disfrutar de su propia 
compañía y a cultivar actividades que les brinden alegría y satis-
facción personal, como la lectura, el arte, o simplemente pasar 
tiempo en la naturaleza. Esta manera de ver el mundo se puede 
entender a partir del concepto de liquidez de Bauman (2021), 
quien establece que en la vida moderna los jóvenes experimen-
tan una “vida líquida” en una “modernidad líquida” porque las 
relaciones se atomizan, se individualizan y nada dura por largo 
tiempo. Esto es, que los vínculos con los demás se fracturan y 
se rompen con frecuencia, de ahí entonces la nugatoria de esta-
blecer relaciones interpersonales efímeras. 

La alteridad y la liquidez se entrelazan de maneras com-
plejas en la vida cotidiana. Mientras que la liquidez puede 
intensificar nuestra conciencia de la alteridad al exponernos a 
una mayor diversidad, también puede erosionar las fronteras 
tradicionales que definen al “otro”. Esto se manifiesta en re-
laciones más fluidas, pero potencialmente más superficiales, 
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identidades más flexibles, pero posiblemente menos arraigadas, 
y un sentido de comunidad más amplio, pero quizás menos pro-
fundo.

Para la sobrevivencia, la humanidad requiere de la otre-
dad, de la alteridad. Hasta ahora así ha sido, si consideramos 
esto, se puede vislumbrar que este estilo de vida también provee 
precariedad e incertidumbre constante, que hace que las per-
sonas acumulen inicios fluctuantes en muchos de los procesos 
de la vida (laboral, familiar, social, sentimental), lo que conlleva 
a incesantes finales que hacen que la juventud Honjok esté en 
constante tensión o preocupación ante la rapidez por finalizar 
rápido un proceso y sin dolor. Lo anterior hace que la vida mo-
derna de los jóvenes sea líquida (Bauman, 2021) y desarrolle 
habilidades para poder librarse de las cosas y tenga prioridad 
para adquirir nuevas. Es decir, los hábitos y rutinas cambian en 
las personas antes de que se consoliden, la liquidez de la vida se 
presenta sin rumbo y atemporal.

La relación entre la filosofía Honjok y el concepto de vida 
líquida de Bauman es interesante y relevante. El Honjok, un 
fenómeno social coreano, se refiere a las personas que eligen 
vivir y hacer actividades solas. Esta filosofía puede verse como 
una respuesta o adaptación a las condiciones de la moderni-
dad líquida descritas por Bauman. Según Bauman (2021), en la 
vida líquida, los individuos carecen de bienes duraderos, ya que 
los activos que antes se consideraban valiosos rápidamente se 
transforman en pasivos y las habilidades previamente útiles se 
vuelven obsoletas en un breve lapso. Esta rapidez en el cambio 
impide la apropiación estable de recursos y capacidades. Ade-
más, en el contexto de la modernidad líquida, caracterizada por 
su imprevisibilidad y el constante surgimiento de imprevistos, 
las tácticas y estrategias que funcionaron en el pasado se vuel-
ven ineficaces y poco confiables. 

La incertidumbre y el dinamismo del entorno actual hacen 
que las soluciones anteriores sean insuficientes para abordar 
las nuevas circunstancias. Bauman enfatiza la rápida obsoles-
cencia de habilidades y estrategias en la vida líquida. El Honjok, 
con su énfasis en la autosuficiencia y el aprendizaje continuo, 
puede verse como una estrategia para navegar este entorno vo-
látil.



49

Cultura ColeCtiva (tradiCional) e individualista (Honjok) en...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / pp. 41-56
issn-l 2992-7870

En el contexto de la modernidad líquida, los individuos 
se ven obligados a adaptarse rápidamente a los cambios y a 
abandonar atributos que han quedado obsoletos, despojándose 
de identidades previamente consolidadas para evitar la irrele-
vancia. La práctica de establecer tendencias a largo plazo se ha 
convertido en un riesgo considerable debido a la rapidez con la 
que las modas y los intereses evolucionan. En este entorno, la 
juventud adopta una postura nómada, sintiéndose en casa en 
diversos lugares y desestimando la importancia de las distancias 
y del espacio físico. Viven en un estado de constante movimien-
to, con el objetivo de experimentar plenamente el presente y sin 
una planificación significativa para el futuro (Sepúlveda, 2013). 
Las rutinas y cambios experimentados por la juventud coreana 
que practica el Honjok, o que se identifica como Honjok, pueden 
variar según las preferencias individuales y las circunstancias 
personales de cada individuo. En lo general se pueden observar 
los siguientes atributos:

a. Mayor énfasis en la autonomía y libertad. La toma de de-
cisiones está basada en sus propios intereses y necesida-
des sin considerar las expectativas familiares o sociales.

b. Realizan actividades en solitario, como leer, escribir, ver 
películas, hacer ejercicio y disfrutar de su propia compa-
ñía, encontrando lo anterior satisfactorio.

c. Exploración personal; esto es, reflexionan, se autoconocen 
y exploran sus intereses y pasiones. Disfrutan de la tran-
quilidad y de la introspección.

d. Resilientes. Honjok significa tener la capacidad de encon-
trar fortaleza en la soledad y enfrentar desafíos de la vida 
de forma independiente. Enfrentan las situaciones adver-
sas con una actitud positiva.

e. Autocuidado, la juventud Honjok enfatiza tanto en el auto-
cuidado personal como en el bienestar emocional o salud 
mental, estas prácticas implican meditación, ejercicios de 
relajación, cuidado de salud física y mental, taichí, yoga, 
entre otras, y tiene sus límites saludables en sus relacio-
nes interpersonales (Healey, 2020). Aunque ello implica 
retornar a la cultura ancestral del cuidado del cuerpo. 

f. Disminución del estrés social. Evitan eventos o reuniones 
que nos les aportan o significan nada; esto es, mantienen 
al mínimo las relaciones sociales intrascendentes. 
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g. Son selectivos en el manejo de las tecnologías, sobre todo 
aquellas que les son valiosas.

h. Solo socializan cuando desean, equilibran su tiempo con 
interacciones significativas.

Como se puede observar, la práctica de Honjok implica cambios 
relevantes, como es la organización de la vida diaria, donde prio-
rizan su autonomía, le dan importancia al autocuidado y sobre 
todo el ejercicio de introspección que conlleva al autodescubri-
miento y a partir de ello explorar sus pasiones e intereses. 

El Honjok promueve la independencia, la autoconfianza y 
la capacidad para tomar decisiones asertivas, lo cual impacta 
positivamente en el desarrollo de la creatividad (Healey, 2020). 
Al explorar en profundidad el pensamiento y las emociones, los 
individuos tienen la oportunidad de generar nuevas ideas e ins-
piración. Esta práctica les invita a introspeccionar y a liderar 
sus propias vidas, buscando la felicidad conforme a sus deseos 
y valores personales, al asumir el control de su existencia. En 
el contexto de la juventud coreana, este proceso puede consi-
derarse un lujo, dado que la alta carga de trabajo y el estrés 
predominante suelen restringir el tiempo y el espacio necesarios 
para tales reflexiones (Izquierdo, 2022). 

Los desafíos del Honjok

La práctica o adopción del Honjok ciertamente conlleva desafíos. 
El ser humano, para su supervivencia, tiende a integrarse en 
estructuras sociales como la familia, la tribu o el colectivo. Por 
lo tanto, pasar demasiado tiempo solo puede producir una sen-
sación de aislamiento social y soledad. Es importante tener en 
cuenta que la interacción humana facilita el acompañamiento, 
la formación de relaciones duraderas y conexiones profundas, lo 
que a su vez fomenta la empatía, la solidaridad y el amor hacia 
los demás. 

En una cultura ancestral y colectivista como la coreana, la 
práctica del Honjok, que implica la preferencia por la soledad y 
la autosuficiencia, desafía los preceptos tradicionales aceptados. 
Esto genera una disrupción notable en las primeras generacio-
nes que adoptan este estilo de vida. Esta ruptura cultural no 
solo afecta el contexto coreano, sino que también se alinea con 
una tendencia global emergente hacia la individualidad. Por lo 
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tanto, es crucial prepararse adecuadamente para enfrentar los 
desafíos asociados con esta tendencia y considerar tanto sus 
implicaciones culturales específicas como sus efectos en el con-
texto global. Otro aspecto relevante para el fenómeno del Honjok 
es el riesgo asociado con la dependencia tecnológica, que afecta 
particularmente a la juventud. Esta dependencia se manifiesta 
en actividades como compras en línea (de alimentos, ropa, elec-
trodomésticos, productos de belleza, etcétera), trabajo remoto, 
uso de redes sociales, e-gobierno y aplicaciones para diversos 
tipos de consumo. Estos hábitos fomentan una interacción vir-
tual en lugar de un contacto físico real con otras personas.

A partir de esta situación, surgen varias interrogantes: 
¿Son estas circunstancias saludables? ¿Qué efectos tiene la fal-
ta de interacción física? ¿Representa esto un verdadero progreso 
social? ¿Existe una comunidad auténtica en este contexto? 
¿Puede el Honjok ser visto como una forma de vida marcada por 
la frialdad, la falta de apego y la desconexión emocional? Estas 
cuestiones emergen al analizar cómo la tecnología y el estilo de 
vida del Honjok influyen en la experiencia humana y la cone-
xión emocional. Este cambio social generado de la divergencia, 
colectivismo vs. individualismo, marca el transitar a una nue-
va forma de ¿coexistencia?, que requiere un enfoque nuevo de 
abordar lo social y familiar.

La exigencia laboral y el apego al Honjok 

De acuerdo con la OCDE (2024), Corea del Sur es el segundo 
país con mayor carga laboral, con un promedio de 2,069 horas 
al año, aunado a que en ocasiones se trabaja hasta 16 horas 
al día. Más aún, habiendo trabajo, el empleado no se permite 
ni salir a casa. En este contexto, tener una vida social se torna 
complicada, supone gasto de tiempo y energía que no se tienen, 
de ahí la preferencia a la soledad elegida. 

En Corea del Sur se observa un fenómeno que Han (2020) 
describe en términos de una cultura de rendimiento autoim-
puesto que contrasta con el concepto de disciplina propuesto 
por Foucault. En este contexto, las sociedades reprograman a 
los individuos, transformándolos en agentes funcionales dentro 
del sistema. Esta dinámica conlleva efectos colaterales signifi-
cativos, tales como:
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a. Se encuentra que la juventud Honjok puede ser adicta al 
trabajo, y aunque dentro de su percepción el cuidado y el 
bienestar son importantes para ellas y ellos, el exceso de 
trabajo al final del día los lleva a estadios negativos de es-
trés, lo que afecta su bienestar. 

b. La sociedad del cansancio, retomando a Han (2021), ha 
autoimpuesto a las generaciones modernas cargas labo-
rales que llevan al agotamiento físico y mental, convirtién-
dose en sus propios opresores. Lo anterior contribuye a la 
construcción de una sociedad adicta al trabajo.

c. La interacción presencial limita los estándares rígidos de 
no intromisión y flexibilidad que la inmediación virtual ha 
establecido (Bauman, 2021). Esto es, se conocen en el es-
pacio virtual pero no se reconocen en el espacio físico. “Los 
méritos y defectos de toda proximidad son ahora medidos 
en relación con los estándares de la proximidad virtual” 
(Bauman 2021, p. 88). Sin considerar que la humanidad 
requiere de la otredad para la sobrevivencia.

d. El impacto en la tasa de natalidad de este país que sigue 
disminuyendo en forma alarmante al tener en 2023 un 
índice de fertilidad de 0.72, problema que se torna grave 
toda vez que se ocupa de 2.1 niños para mantener la po-
blación actual de 51 millones de personas, (BBC, 2024). 

La proximidad virtual se ha convertido en una realidad contem-
poránea que se alinea con lo que Durkheim, (1991) describió 
como una fuerza que establece y regula ciertos modos de acción 
y juicios externos a la voluntad individual. Según Durkheim, 
estos modos de acción y juicios no dependen de las decisiones 
individuales aisladas, sino que se manifiestan a través de un po-
der de coerción externa y presentan una resistencia frente a las 
acciones individuales que intentan contradecirlos. 

Honyeo y las mujeres

La condición y roles de las mujeres coreanas conocidas como 
Honyeo se ha desarrollado a través de las últimas dos décadas. 
El 22 % de las mujeres que poseen un título de maestría son sol-
teras y el porcentaje va en aumento (Lee, 2023); el Honyeo se ha 
fortalecido, aun cuando el país tiene una brecha de género del 
68 %, situándolo en el puesto número 105 de los 155 del ran-
king de este indicador. Las Honyeo (mujeres solitarias) rechazan 
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el matrimonio y tener o criar hijos, decisión que se centra tanto 
en cuestiones económicas como el trabajo que implica el ma-
trimonio, los hijos y el cuidado del hogar, carga que representa 
una segunda o tercera jornada laboral. 

La inclusión de las mujeres al espacio público (trabajo y 
educación), las ha llevado al aislamiento (la tribu de uno solo), 
al cansancio y al agotamiento, de manera tal, que el casarse ya 
no es una opción para muchas de ellas. Si bien en Corea existen 
alrededor de 26 millones de mujeres (la mitad de la población), 
de estas, tres millones viven solas, cifra que va en aumento de 
manera tal que hoy día es un factor preocupante para el gobier-
no, quien está cambiando las políticas públicas para revertir 
este hecho (Lee y Lee, 2020). 

La cultura tradicional y Honjok

La sociedad tradicional cuenta con un conjunto de costumbres, 
creencias, prácticas y valores que han sido transmitidos de ge-
neración en generación a lo largo de la historia y tiene a la familia 
como elemento central, así como a las membresías, a los grupos 
sociales y a las unidades familiares, éstas son imprescriptibles.

Honjok como estilo de vida en la juventud coreana; se en-
cuentra que son económicamente estables y con capacidades de 
alto desempeño; que pueden disfrutar la vida sin tantas cargas 
de comportamiento social de la cultura tradicional. Sin embar-
go, para estos jóvenes no es tarea fácil romper con la tradición 
familiar y el colectivismo; cambio que podría costar el rompi-
miento de los lazos familiares y la larga tradición coreana. 

Conclusiones

El Honjok representa una elección de vida, un cambio de para-
digma como lo es la “soledad elegida”, priorizando la autonomía, 
la libertad y el autocuidado y dejando de lado las presiones an-
cestrales tradicionales: matrimonio, crianza, rituales etcétera. 
Si bien el Honjok brinda a la juventud coreana la oportunidad 
de explorar sus intereses y pasiones, fomentar su creatividad 
y tomar decisiones sin las presiones sociales, también plantea 
desafíos significativos. La soledad prolongada puede llevar al 
aislamiento social y a la desconexión de las relaciones huma-
nas profundas, lo cual es esencial para la supervivencia y el 
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bienestar. Así también, el Honjok al ir en contra de los precep-
tos culturales ancestrales ha generado una ruptura caótica en 
estas primeras generaciones que lo adoptan. Esto podría tener 
implicaciones emocionales y políticas a largo plazo, como es el 
impacto en la tasa de natalidad del país, que ya se encuentra en 
niveles alarmantemente bajos.

Aunado a lo anterior, la tendencia individualista del Hon-
jok también se ve influenciada por las exigencias laborales en 
Corea del Sur, donde la carga de trabajo excesiva dificulta man-
tener una vida social activa, fomentando la soledad elegida como 
una forma de escape.

El dominio del espacio público se considera una relación 
de poder, y en el Honyeo, las mujeres lo han aprovechado para 
tener una realización personal y lograr carreras profesionales 
exitosas al no estar relegadas o convertirse en mujeres privadas 
a través del matrimonio y la obligada maternidad; en este hacer, 
las Honyeo han fincado su felicidad, y en no avergonzarse de 
ser diferentes y tener una identidad propia. Algunas personas 
usan más “hon”, el hacer todo solo, buscan apoyo y validación 
de una identidad compartida en comunidades en línea o fuera 
de ella y, tratan de normalizarlo como parte de la vida moderna, 
dinámica, conectada con un mundo que se adapta y está tenien-
do cambios (Najar, 2020). Así, el Honjok representa un choque 
cultural enorme que trae consigo cargas emocionales y políticas. 

El Honjok se pudiera decir que es el resultado de un can-
sancio físico, y retomando a Hanke (2017), más que sensación 
física es espiritual, existencial, una inquietud y desesperanza 
que conlleva el quiebre del espíritu, afectando la salud mental 
y finalmente el bienestar de las personas, cuando es necesario 
encontrar el sentido de la vida (Frankl, 1993).

De acuerdo con Han (2021) la sociedad actual (de ren-
dimiento) produce un cansancio y agotamiento excesivo, que 
induce al infarto del alma y es un cansancio a solas, que aísla y 
divide, sufrimiento no consiente “un cansancio que separa ‘los 
dos estábamos cayendo ya, cada uno por su lado; cada uno a su 
cansancio más propio y particular, no al nuestro, sino al mío de 
aquí y al tuyo de allá” (Hanke, como se citó en Han, 2021, p. 78).

El Honjok si bien ofrece libertad y autodescubrimiento, 
teniendo por primera vez autonomía, libre albedrío en la juven-
tud coreana, también plantea desafíos en términos de cohesión 
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social, continuidad cultural y sostenibilidad demográfica. Será 
necesario encontrar un equilibrio entre la autonomía individual 
y los valores colectivos tradicionales para preservar la identidad 
coreana y asegurar el bienestar a largo plazo de la sociedad.
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Resumen

La península coreana es central en los estudios geopolíticos 
contemporáneos por su relevancia estratégica y las tensiones 
persistentes desde su división tras la Segunda Guerra Mundial. 
Este estudio analiza tres escenarios prospectivos para el futuro 
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bles geopolíticas clave, se examina el impacto potencial de cada 
escenario en la estabilidad y el equilibrio de poder en Asia-Pací-
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tensión con potencial para afectar la seguridad y prosperidad 
regional en el mediano plazo.
Palabras clave: Corea del Norte, escenarios prospectivos, Asia-
Pacífico

Abstract

The Korean peninsula is central to contemporary geopolitical 
studies due to its strategic relevance and the persistent tensions 
since its division after the Second World War. This study analy-
zes three prospective scenarios for the future of North Korea: 
collapse and absorption, peaceful reunification, and military 
intervention. Through a prospective analysis that combines sce-
nario building and the examination of key geopolitical variables, 
the potential impact of each scenario on stability and the balan-
ce of power in the Asia-Pacific region is examined, considering 
the role of the United States, China, Japan, and Russia. The 
objective is to explore the geopolitical implications of these dy-
namics and contribute to the debate on this epicenter of tension 
with the potential to affect regional security and prosperity in 
the medium term.
Keywords: North Korea, prospective scenarios, Asia-Pacific

Introducción

En el ámbito de las relaciones internacionales contemporá-
neas, la península coreana ocupa un lugar central dentro 

de los estudios geopolíticos debido a su relevancia estratégica y 
a las tensiones persistentes que han caracterizado su historia 
desde su división en 1945 (Oberdorfer y Carlin, 2014). La geopo-
lítica, definida como el análisis de la influencia de los factores 
geográficos en la política internacional (Cohen, 2015; Flint, 
2022), provee el marco teórico para estudiar cómo elementos 
clave como la ubicación estratégica, los recursos, y la estructura 
política de los Estados pueden influir en las dinámicas de poder 
globales y regionales.

Desde su partición, la península coreana ha sido testi-
go de una de las divisiones más polarizadas y militarizadas del 
mundo (Kim, 1999). Corea del Norte, un Estado comunista bajo 
el control de una dinastía política, ha basado su legitimidad y 
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su supervivencia en el desarrollo de capacidades militares, in-
cluida su disuasión nuclear. En contraste, Corea del Sur, una 
democracia con una economía de mercado en constante creci-
miento, se ha convertido en un aliado crucial para Occidente, 
particularmente para Estados Unidos, dentro del marco estra-
tégico regional (Cha, 2013). Este antagonismo ha transformado 
la península coreana en un epicentro de tensión que involucra a 
actores internacionales clave como China, Japón, Rusia y Esta-
dos Unidos, cada uno con intereses geopolíticos específicos en la 
región (Oberdorfer y Carlin, 2014; Pollack y Lee, 1999).

El siglo XXI ha presenciado un aumento significativo en 
la importancia estratégica de la región Asia-Pacífico, debido en 
parte al ascenso de China como potencia global y a la respuesta 
de Estados Unidos con su política de “pivot to Asia”. La esta-
bilidad de la península coreana se ha convertido en un factor 
determinante para el equilibrio de poder en la región. Los desa-
rrollos recientes en las capacidades militares de Corea del Norte, 
combinados con su deterioro económico y el aislamiento inter-
nacional, presentan múltiples escenarios posibles que podrían 
alterar la estabilidad de la región. El programa nuclear norcorea-
no, junto con las tensiones con sus vecinos y Estados Unidos, 
aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la península y su 
impacto en Asia-Pacífico (Shambaugh y Yahuda, 2014).

Ante este panorama, un análisis prospectivo de escenarios 
para Corea del Norte resulta valioso para vislumbrar posibles 
rumbos e implicaciones para el delicado equilibrio regional. El 
presente estudio desarrollará tres escenarios contrastantes: co-
lapso y absorción por Corea del Sur, reunificación pacífica, e 
intervención militar externa. En cada escenario se examinará el 
impacto potencial para la estabilidad de Asia-Pacífico y las com-
plejas interacciones entre actores regionales y extrarregionales 
clave.

La relevancia de este enfoque prospectivo radica en la ne-
cesidad de anticipar las consecuencias de cualquier cambio en 
el statu quo de la península coreana, que podría desencadenar 
una serie de reacciones en cadena en Asia-Pacífico, afectando la 
seguridad regional y global. Este ejercicio de prospectiva geopo-
lítica permitirá a los académicos, analistas y responsables de 
políticas públicas identificar los desafíos y oportunidades que 
podrían surgir, y ofrecerá una base sólida para la toma de de-
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cisiones estratégicas. Se espera así contribuir al entendimiento 
de uno de los epicentros de tensión con mayor potencial deses-
tabilizador para la seguridad y prosperidad de Asia-Pacífico en 
el mediano plazo.

Desarrollo histórico de la península coreana

La península coreana ha sido históricamente un punto focal de 
la geopolítica del Este de Asia, atrayendo la atención de potencias 
regionales y extrarregionales debido a su ubicación estratégica 
(Cumings, 2005; Kihl, 2002; Toloraya, 2009). Durante el siglo 
XIX, Corea fue escenario de rivalidades imperialistas entre Chi-
na, Japón y Rusia, quienes buscaban extender su influencia en 
la región (Rozman, 2007a; Seth, 2019).

Tras la guerra sino-japonesa (1894-1895), Japón emergió 
como la potencia dominante, imponiendo un protectorado sobre 
Corea en 1905 y anexándola formalmente en 1910 (Dudden, 
2005). La ocupación japonesa se extendió hasta el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial en 1945, cuando la rendición de Japón 
dejó un vacío de poder en la península (Robinson, 2007).

En este contexto, Estados Unidos y la Unión Soviética 
acordaron dividir Corea a lo largo del paralelo 38, establecien-
do zonas de ocupación separadas (Millett, 2007). Esta división 
sentó las bases para la creación de dos Estados rivales en 1948: 
la República de Corea (Corea del Sur) apoyada por Estados Uni-
dos, y la República Popular Democrática de Corea (Corea del 
Norte) respaldada por los soviéticos (Armstrong, 2013).

Las tensiones entre ambos regímenes desembocaron en 
la Guerra de Corea (1950-1953), un conflicto devastador que 
involucró a fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos en 
apoyo al Sur, y a China en respaldo al Norte (Stueck, 2002). 
Tras tres años de combates, la guerra concluyó con un armis-
ticio que restauró la frontera cerca del paralelo 38, pero sin un 
tratado de paz formal (Cumings, 2010).

Desde entonces, la península coreana ha sido un foco 
persistente de tensiones geopolíticas. Mientras Corea del Sur 
se desarrolló como una economía capitalista y una democra-
cia liberal aliada a Occidente, Corea del Norte se aisló como 
un Estado socialista de corte estalinista, con un fuerte culto a 



61

Corea del Norte: esCeNarios prospeCtivos y su impaCto...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 57-90
issn-l 2992-7870

la personalidad en torno a la familia gobernante Kim (French, 
2007).

A partir de la década de 1990, el colapso de la Unión So-
viética y las hambrunas masivas llevaron a Corea del Norte a 
una severa crisis económica y humanitaria (Haggard y Noland, 
2007). En este contexto, el régimen de Pyongyang intensificó su 
programa nuclear y de misiles balísticos, generando fricciones 
recurrentes con la comunidad internacional (Hecker, 2010).

Paralelamente, Corea del Sur y la comunidad internacional 
han promovido iniciativas para fomentar el diálogo y la coopera-
ción intercoreana, incluyendo las cumbres históricas entre los 
líderes de ambos países en 2000 y 2007 (Moon, 2012a). Sin em-
bargo, la desconfianza mutua y las diferencias ideológicas han 
obstaculizado avances sustanciales hacia la reconciliación y la 
reunificación pacífica.

En años recientes, eventos como las pruebas nucleares 
y de misiles norcoreanas, el endurecimiento de sanciones in-
ternacionales, y los vaivenes diplomáticos entre Pyongyang y 
Washington han mantenido a la península coreana en un estado 
de volatilidad e incertidumbre (Fifield, 2019). En este contexto, 
un análisis prospectivo de los posibles escenarios para Corea 
del Norte resulta valioso para anticipar riesgos y oportunidades 
para la paz y seguridad en el Noreste de Asia.

República Popular Democrática de Corea (Corea del 
Norte)

La República Popular Democrática de Corea, comúnmente co-
nocida como Corea del Norte, es un estado socialista ubicado en 
la parte norte de la península coreana. Fundada en 1948 bajo 
el liderazgo de Kim Il-sung, el país ha estado gobernado por la 
dinastía Kim durante tres generaciones, con un sistema político 
altamente centralizado y un culto a la personalidad en torno a 
la familia gobernante (French, 2014).

Desde su creación, Corea del Norte ha mantenido un 
estricto control sobre su población, limitando las libertades in-
dividuales y el acceso a información externa (Lankov, 2015). El 
Estado mantiene un sistema económico planificado y ha enfren-
tado desafíos significativos, incluyendo hambrunas, escasez de 
recursos y sanciones internacionales (Smith, 2015).
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Una de las características más destacadas de Corea del 
Norte es su programa nuclear y de misiles balísticos. A pesar de 
las presiones internacionales y las sanciones, el país ha conti-
nuado desarrollando sus capacidades militares, que considera 
esenciales para su supervivencia y como herramienta de ne-
gociación (Hecker, 2010). Esta postura ha generado tensiones 
recurrentes con la comunidad internacional y ha contribuido al 
aislamiento del país.

La ideología oficial del Estado es el Juche, que enfatiza la 
autosuficiencia, la independencia y la lealtad al líder supremo 
(Beauchamp, 2018; Trifoi, 2017). Esta ideología ha moldeado 
la política exterior de Corea del Norte, que ha oscilado entre el 
desafío y la diplomacia en sus relaciones con Corea del Sur, Es-
tados Unidos y otros actores regionales (Byman y Lind, 2010).

A pesar de su aislamiento, Corea del Norte ha buscado 
mantener relaciones con ciertos países, principalmente con Chi-
na, su principal aliado y socio comercial (Fong y Albert, 2024). 
Sin embargo, incluso esta relación ha enfrentado desafíos debi-
do a las acciones provocativas de Corea del Norte y las crecientes 
presiones internacionales sobre Beijing para que ejerza su in-
fluencia sobre Pyongyang.

En años recientes, el líder Kim Jong-un ha mostrado cier-
ta apertura al diálogo, participando en cumbres históricas con 
los líderes de Corea del Sur y Estados Unidos (Baker y Crowley, 
2019; Wong, 2019). Sin embargo, estos acercamientos no han 
producido avances sustanciales hacia la desnuclearización o la 
normalización de relaciones, y el futuro de Corea del Norte sigue 
siendo incierto.

En resumen, Corea del Norte representa un desafío com-
plejo para la estabilidad regional y global, con su combinación 
única de aislamiento, militarismo y resiliencia frente a las pre-
siones externas. Comprender las dinámicas internas y externas 
que dan forma a este país es esencial para cualquier análisis de 
los escenarios futuros en la península coreana.

Seguridad y estabilidad regional de Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico ha emergido como un epicentro 
geopolítico global en el siglo XXI, con un complejo entramado 
de intereses, alianzas y tensiones que moldean su seguridad y 



63

Corea del Norte: esCeNarios prospeCtivos y su impaCto...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 57-90
issn-l 2992-7870

estabilidad (e.g. Medeiros y Fravel, 2003; Shambaugh, 2005a). 
Dividida desde la Guerra de Corea (1950-1953), la península 
coreana permanece como uno de los principales focos de ines-
tabilidad, con el programa nuclear de Corea del Norte y las 
tensiones entre las dos Coreas representando una amenaza la-
tente para la paz regional (Cha y Kang, 2018; Heo y Roehrig, 
2018).

El ascenso de China como potencia económica y militar 
ha reconfigurado el equilibrio estratégico en Asia-Pacífico, ge-
nerando tanto oportunidades de cooperación como desafíos a la 
hegemonía estadounidense en la región (Chung, 2009; Friedberg, 
2005). La competencia sino-estadounidense ha intensificado las 
dinámicas de seguridad, con alianzas y alineamientos en evolu-
ción constante (Ikenberry, 2016; Liff y Ikenberry, 2014).

A pesar de sus restricciones constitucionales, Japón ha 
buscado asumir un papel más activo en la seguridad regional, 
fortaleciendo sus capacidades militares y profundizando su 
alianza con Estados Unidos (Green, 2001; Hughes, 2017). Este 
rol expandido de Japón ha generado recelos en algunos de sus 
vecinos, especialmente en China y Corea del Sur, dado el legado 
del militarismo japonés en la primera mitad del siglo XX (e.g. 
Berger, 2012; Glosserman y Snyder, 2015).

Aunque debilitada tras el fin de la Guerra Fría, Rusia man-
tiene intereses estratégicos en Asia-Pacífico, particularmente en 
el desarrollo del Lejano Oriente ruso y en la contención de la 
influencia estadounidense (e.g. Lukin, 2016a; Rozman, 2015). 
Moscú ha buscado fortalecer sus lazos con China como con-
trapeso a Occidente, aunque esta asociación no está exenta de 
desconfianzas y tensiones latentes (Bolt y Cross, 2018; Weitz, 
2008).

Además de las grandes potencias, la seguridad de Asia-
Pacífico está moldeada por una serie de actores regionales como 
Corea del Sur, Taiwán, los países del Sudeste Asiático y Aus-
tralia, cada uno con sus propios intereses y preocupaciones de 
seguridad (e.g. Acharya, 2003; Tan, 2011). La gestión de dis-
putas territoriales, como las del Mar de China Meridional y 
Oriental, la proliferación nuclear, el terrorismo y los desafíos 
transnacionales como el cambio climático y las pandemias, re-
quieren de una cooperación regional reforzada (e.g. Emmers, 
2010; Gunaratna y Kam, 2016; Hayton, 2014; Joshi, 2007).
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En este contexto, el futuro de la península coreana y espe-
cialmente el rumbo que tome Corea del Norte, tendrá profundas 
implicaciones para la seguridad y estabilidad de Asia-Pacífico. 
Un colapso del régimen norcoreano, una reunificación pacífica 
o una intervención militar externa desencadenarían reacciones 
en cadena que pondrían a prueba el delicado equilibrio regional 
(e.g. Bennett y Lind, 2011; Cordesman, 2017). 

Un análisis prospectivo de estos escenarios es esencial 
para anticipar riesgos, oportunidades y cursos de acción que 
permitan salvaguardar la paz y la prosperidad en una de las 
regiones más dinámicas y relevantes del planeta. Este enfoque 
combina la construcción de escenarios con un examen ex-
haustivo de variables geopolíticas clave, seleccionadas por su 
relevancia en la estabilidad regional. Entre estas se incluyen el 
poder militar, las alianzas estratégicas, la influencia económica 
y las dinámicas históricas entre los actores involucrados. Es-
tas variables fueron priorizadas mediante un análisis riguroso 
de literatura académica y documentos de política internacional, 
garantizando su pertinencia y aplicabilidad en el contexto pros-
pectivo. La metodología empleada integra información histórica, 
tendencias actuales y perspectivas de expertos, ofreciendo una 
herramienta sólida para explorar futuros posibles y evaluar sus 
implicaciones (Cely, 1999; Schwarz, 2024).

Escenarios prospectivos para Corea del Norte

Primer escenario: colapso y absorción
Un posible escenario para el futuro de Corea del Norte es el co-
lapso del régimen debido al creciente deterioro económico y la 
inestabilidad social (Byman y Lind, 2010; Lee, 2024; O, 2016). 
Este escenario podría desencadenarse por la incapacidad del 
gobierno para mantener el control y hacer frente a las deman-
das de la población (Kaplan, 2006). El colapso del Norte llevaría 
a una absorción por parte de Corea del Sur, similar al proceso 
de reunificación alemana en 1990 (Bennett, 2013; Park y Oh, 
2017).

El impacto de este escenario en la estabilidad regional 
sería significativo. Un colapso repentino generaría una crisis 
humanitaria masiva, con millones de refugiados cruzando las 
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fronteras hacia China y Corea del Sur (Bennett y Lind, 2011). 
Esto pondría a prueba la capacidad de respuesta de los países 
vecinos y la comunidad internacional. Además, el proceso de 
absorción implicaría enormes costos económicos y sociales para 
Corea del Sur (Noland, 2000a).

En términos del equilibrio de poder, Estados Unidos y Co-
rea del Sur tendrían que asumir un papel central en la gestión 
de la crisis y la estabilización de la península (Pollack, 2011). 
Por su parte, China buscaría asegurar sus intereses estratégi-
cos y evitar una presencia militar estadounidense en su frontera 
(Scobell y Cozad, 2014). Japón y Rusia también tendrían que 
adaptar sus políticas a la nueva realidad geopolítica.

En caso de un colapso y absorción de Corea del Norte, 
Estados Unidos desempeñaría un papel crucial como aliado es-
tratégico de Corea del Sur. Washington tendría que proporcionar 
apoyo militar, económico y diplomático a Seúl para gestionar la 
crisis y estabilizar la península (Cha, 2002). Esto implicaría un 
aumento significativo de la presencia militar estadounidense en 
la región, al menos temporalmente, para garantizar la seguridad 
y evitar un vacío de poder (Pollack, 2011). Además, Estados Uni-
dos tendría que liderar los esfuerzos internacionales para hacer 
frente a la crisis humanitaria y apoyar el proceso de reunifica-
ción (Cha, 2013; Stares y Wit, 2009). Sin embargo, un colapso 
del Norte también presentaría desafíos para Washington, como 
la posible proliferación de armas de destrucción masiva y la ne-
cesidad de coordinar sus acciones con otros actores regionales, 
especialmente con China (Byman y Lind, 2010).

Como principal aliado y socio económico de Corea del 
Norte, China tendría un papel determinante en cualquier es-
cenario de colapso y absorción. Pekín buscaría preservar sus 
intereses estratégicos en la península, evitando una presen-
cia militar estadounidense en su frontera y manteniendo cierto 
grado de influencia sobre el proceso de reunificación (Mastro, 
2017; Song y Lee, 2016). China también tendría que gestionar 
el flujo masivo de refugiados hacia su territorio, lo que podría 
desestabilizar sus provincias fronterizas (Bennett y Lind, 2011). 
Además que un colapso del Norte presentaría una oportunidad 
para que China expanda su influencia económica en la penín-
sula, participando en la reconstrucción y el desarrollo de una 
Corea reunificada (e.g. Bennett, 2013; Lind, 2012; Shambaugh, 



66

RobeRto Celaya FigueRoa | teodoRo RaFael Wendlandt amézaga

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

2013). Sin embargo, esto también podría generar tensiones con 
Estados Unidos y otros actores regionales que buscan contener 
la creciente hegemonía china (Coghlan, 2008; Park, 2015).

Como aliado estratégico de Estados Unidos y potencia eco-
nómica regional, Japón tendría un interés vital en la estabilidad 
de la península coreana en caso de un colapso y absorción del 
Norte. Tokio tendría que adaptar su postura defensiva y sus 
alianzas para hacer frente a la nueva realidad geopolítica (Curtis 
et al., 2024; Santoro, 2018; Smith, 2019). Además, Japón po-
dría desempeñar un papel importante en la gestión de la crisis 
humanitaria y en el proceso de reunificación, proporcionando 
asistencia económica y técnica a Corea del Sur (Green et al., 
1998; Pollack y Lee, 1999). Sin embargo, la historia colonial 
de Japón en la península y las tensiones bilaterales con Corea 
del Sur podrían limitar su margen de maniobra y generar rece-
los en la opinión pública coreana (Glosserman y Snyder, 2015; 
Magbadelo, 2006; Yim, 1986). Japón también tendría que estar 
preparado para hacer frente a posibles provocaciones o inesta-
bilidad residual en la península durante el proceso de transición 
(e.g. Samuels, 2007).

Como potencia regional con intereses estratégicos en Asia-
Pacífico, Rusia también tendría que adaptar su política hacia la 
península coreana en caso de un colapso y absorción del Nor-
te. Moscú buscaría preservar su influencia y evitar un cambio 
drástico en el equilibrio de poder regional que favorezca a Es-
tados Unidos o China (Lee y Cho, 2018; Lukin, 2016b; Lukin, 
2024). Rusia podría tratar de desempeñar un papel de mediador 
en la gestión de la crisis, aprovechando sus vínculos históricos 
con Corea del Norte y su participación en las negociaciones mul-
tilaterales sobre la desnuclearización (Joo, 2007; Lukin, 2022). 
Además, Rusia tendría interés en participar en la reconstrucción 
económica de una Corea reunificada, especialmente en proyec-
tos de infraestructura y energía (Alexandrova, 2022; Lukin y 
Zakharova, 2018). Sin embargo, la capacidad de Rusia para in-
fluir en los acontecimientos dependerá de su propia estabilidad 
interna y de su habilidad para coordinarse con otros actores 
regionales (e.g. Shin, 2015; Ritter, 2024).

Un escenario de colapso y absorción de Corea del Nor-
te tendría profundas implicaciones geopolíticas para la región 
de Asia-Pacífico. La desaparición de un Estado tapón entre las 



67

Corea del Norte: esCeNarios prospeCtivos y su impaCto...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 57-90
issn-l 2992-7870

grandes potencias alteraría significativamente el equilibrio de 
poder y generaría nuevas dinámicas de competencia y coope-
ración (e.g. Bennett, 2013; Cha, 2013; Snyder, 2018). Estados 
Unidos y China tendrían que encontrar un modus vivendi para 
gestionar la transición y evitar una confrontación directa en la 
península (Scobell y Cozad, 2014). Japón y Rusia también ten-
drían que ajustar sus estrategias y alianzas para adaptarse a 
la nueva realidad geopolítica (Pollack, 2011; Lukin, 2024). Ade-
más, una Corea reunificada bajo el liderazgo del Sur emergería 
como un nuevo actor regional con un peso económico y político 
significativo, lo que podría alterar las relaciones de poder en 
Asia-Pacífico (Cronin et al., 2015; Hasell, 1993). La gestión de 
este proceso de transición y la construcción de un nuevo orden 
regional estable y pacífico requerirá un esfuerzo concertado y 
multidimensional por parte de todos los actores involucrados 
(Brada, 2023; O, 2016).

Segundo escenario: reunificación pacífica
Otro escenario posible es una reunificación pacífica y gradual de 
las dos Coreas, a través del diálogo y la cooperación (Bae, 2011; 
Cha, 2013; Wolf y Akramov, 2005). Este proceso se basaría en 
un acuerdo entre los gobiernos de Pyongyang y Seúl, con el apo-
yo de la comunidad internacional (Funabashi, 2007; Scobell y 
Cozad, 2014). La reunificación pacífica implicaría reformas polí-
ticas y económicas en el Norte, así como medidas de confianza y 
reconciliación entre las dos sociedades (Bennett, 2013; Bennett 
y Lind, 2011; O, 2016).

Este escenario tendría un impacto positivo en la estabi-
lidad regional, al reducir las tensiones militares y promover la 
integración económica en la península. Sin embargo, el proceso 
sería largo y complejo, requiriendo un compromiso sostenido 
de todas las partes involucradas (Brada, 2023; Coghlan, 2008; 
Frank, 2016).

En cuanto al equilibrio de poder, una Corea reunificada 
alteraría significativamente la dinámica geopolítica en Asia-
Pacífico (Park, 2015; Terry, 2015). Estados Unidos tendría que 
redefinir su alianza con Seúl y adaptarse a la nueva realidad 
estratégica (e.g. Dohner et al., 2021). China buscaría mantener 
su influencia económica y política en la península, mientras que 
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Japón y Rusia tendrían que ajustar sus relaciones con el nuevo 
actor regional (Hasell, 1993; Helvey, 2016).

En un escenario de reunificación pacífica, Estados Unidos 
desempeñaría un papel crucial como facilitador y garante del 
proceso (Cha, 2013). Washington tendría que trabajar estrecha-
mente con Seúl para apoyar las reformas políticas y económicas 
en el Norte, así como para promover la reconciliación entre las 
dos sociedades (Feffer, 2006). Estados Unidos también tendría 
que coordinar sus acciones con otros actores regionales, espe-
cialmente con China, para evitar malentendidos y fricciones 
durante el proceso de reunificación (Pollack y Lee, 1999; Snyder, 
2009). Además, Washington tendría que adaptar su presencia 
militar en la península y redefinir su alianza con una Corea reu-
nificada, teniendo en cuenta las nuevas realidades estratégicas 
y las preocupaciones de seguridad de sus aliados (Lee, 2016; 
Maxwell, 2004; Snyder y Byun, 2017). A largo plazo, una Corea 
reunificada y estable podría convertirse en un socio estratégico 
clave para Estados Unidos en Asia-Pacífico, contribuyendo a la 
estabilidad y prosperidad regional (Eberstadt y Ellings, 2001; 
Green, 2017).

China tendría un papel determinante en cualquier esce-
nario de reunificación pacífica, dado su influencia política y 
económica sobre Corea del Norte (Fong y Albert, 2024; Scobell, 
2004; Shambaugh, 2013). Pekín tendría que apoyar activamen-
te el proceso de diálogo y cooperación entre las dos Coreas, 
utilizando su influencia sobre Pyongyang para promover las 
reformas y la apertura (Kim, 2004; Snyder, 2009). China tam-
bién tendría que trabajar con Estados Unidos y otros actores 
regionales para crear un entorno favorable a la reunificación, 
evitando acciones que puedan desestabilizar la península (Lee, 
2013; Nathan y Scobell, 2014). Además, China podría desem-
peñar un papel importante en la integración económica de una 
Corea reunificada, aprovechando sus vínculos comerciales y 
de inversión con ambas partes (Chung, 2008; Kim, 2014; Pak, 
2020). A largo plazo, una Corea reunificada y estable podría 
ser un socio económico valioso para China, pero también un 
potencial competidor geopolítico si se inclina demasiado hacia 
Estados Unidos (e.g. Chung, 1999; Coghlan, 2008).

Japón tendría un interés estratégico en apoyar un proceso 
de reunificación pacífica en la península coreana, ya que esto 
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contribuiría a la estabilidad y seguridad regional (Cha, 2001; 
Santoro, 2018). Tokio podría desempeñar un papel constructivo 
en el proceso, proporcionando asistencia económica y técnica 
para las reformas y la integración de las dos Coreas (e.g. Choi, 
2017; Ogura, 2015). Japón también podría utilizar su influencia 
diplomática para promover el diálogo y la cooperación entre las 
partes, trabajando en coordinación con Estados Unidos y otros 
aliados (e.g. Koo, 2009; Rozman, 2014). Sin embargo, Japón ten-
dría que ser cauteloso en su enfoque, dado el legado histórico de 
su colonialismo en la península y las tensiones bilaterales con 
Corea del Sur (e.g. Shin y Sneider, 2011; Glosserman y Snyder, 
2015). A largo plazo, una Corea reunificada podría ser un socio 
económico importante para Japón, pero también un potencial 
rival geopolítico si las disputas históricas y territoriales no se 
resuelven adecuadamente (Bogusky, 1998; Jung, 1992; Prit-
chard, 2005; Sakata, 2021).

Rusia tendría un interés estratégico en un proceso de re-
unificación pacífica en la península coreana, ya que esto podría 
contribuir a la estabilidad y el equilibrio de poder en Asia-Pacífico 
(Lukin, 2019). Moscú podría desempeñar un papel constructivo 
en el proceso, utilizando sus vínculos históricos con Corea del 
Norte y su participación en las negociaciones multilaterales para 
promover el diálogo y la cooperación entre las partes (Joo, 2001; 
Lian y Zhao, 2023; Rozman y Radchenko, 2018). Rusia también 
podría buscar oportunidades económicas en una Corea reuni-
ficada, especialmente en proyectos de infraestructura y energía 
(e.g. Lukin y Zakharova, 2018; Zakharova, 2016). Sin embargo, 
Moscú tendría que ser cauteloso en su enfoque, evitando accio-
nes que puedan desestabilizar la península o generar fricciones 
con otros actores regionales (e.g. Choo et al., 2019; Kuhrt, 2014; 
Lukin, 2018; Rinna, 2020). A largo plazo, una Corea reunificada 
podría ser un socio económico valioso para Rusia, pero también 
un potencial competidor geopolítico si se inclina demasiado ha-
cia Occidente (Coghlan, 2008; Shin, 2015).

Un escenario de reunificación pacífica tendría profun-
das implicaciones geopolíticas para la región de Asia-Pacífico 
(Choi, 2001; Rozman, 2007b; Rozman, 2010). La emergencia de 
una Corea reunificada y estable alteraría significativamente el 
equilibrio de poder y generaría nuevas dinámicas de coopera-
ción y competencia entre las grandes potencias (e.g. Bogusky, 
1998; Edmonston, 2022; Hart-Landsberg, 1998). Estados Uni-
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dos tendría que redefinir su alianza con Seúl y adaptarse a la 
nueva realidad estratégica (Fuchs y Lee, 2020; Heo y Roehrig, 
2018; Snyder, 2023), mientras que China buscaría mantener 
su influencia económica y política en la península (e.g. Chung, 
2013; Shambaugh, 2003). Japón y Rusia también tendrían que 
ajustar sus relaciones con el nuevo actor regional, buscando 
oportunidades de cooperación, pero también gestionando po-
tenciales rivalidades (Liff, 2018, Lukin, 2016b; Mikheev, 2006). 
Además, una Corea reunificada podría emerger como un nuevo 
centro de poder en Asia-Pacífico, con un peso económico y polí-
tico significativo que podría alterar las relaciones de poder y los 
equilibrios estratégicos en la región (Eberstadt y Ellings, 2001; 
Richey et al., 2022; Terry, 2015). La gestión de este proceso de 
reunificación pacífica y la construcción de un nuevo orden re-
gional estable y próspero requerirá un esfuerzo concertado y 
multidimensional por parte de todos los actores involucrados 
(e.g. Moon, 2012b; Cha y Kang, 2003).

Tercer escenario: intervención militar
Un tercer escenario, aunque menos probable, es una interven-
ción militar externa en Corea del Norte (e.g. Cavazos y Hayes, 
2013; Jackson, 2019; Pollack, 2003). Este escenario podría des-
encadenarse por un ataque preventivo de Estados Unidos y sus 
aliados ante la amenaza nuclear y de misiles del régimen de 
Pyongyang (e.g. Bruner, 2003; Killough, 2019; Whitlark, 2021), 
o por una provocación del Norte que escalara hacia un conflicto 
abierto (e.g. Engman y Lampinen, 2023; Garlauskas y Gilbert, 
2023; O’Neil, 2014; Stares, 2010).

Una intervención militar tendría consecuencias devasta-
doras para la estabilidad regional. El conflicto podría escalar 
rápidamente, involucrando a otros actores como China y Rusia 
(Hicks, 2014; Jin, 2011; Kovrig, 2017). Además de las pérdidas 
humanas y materiales, una nueva guerra en la península ten-
dría un impacto económico y político disruptivo para toda la 
región (Noland, 2007; Scobell y Sanford, 2007; Shulong y Roz-
man, 2007).

En términos del equilibrio de poder, una intervención mili-
tar pondría a prueba las alianzas y rivalidades entre las grandes 
potencias (e.g. Cha, 2016; Shambaugh, 2005b, 2022). Estados 
Unidos y sus aliados tendrían que considerar los riesgos de una 
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confrontación directa con China y Rusia (Cha y Kang, 2018; Liff 
y Ikenberry, 2014; Talmadge, 2019). Por su parte, Pekín se vería 
presionado a intervenir para defender sus intereses estratégicos 
y evitar el colapso de su Estado colchón (Scobell, 2004; Hao, 
2007; Sung-Joo, 2016).

En un escenario de intervención militar, Estados Unidos 
desempeñaría un papel central como líder de la coalición in-
ternacional. Washington tendría que sopesar cuidadosamente 
los riesgos y beneficios de una acción militar, considerando 
las implicaciones estratégicas y humanitarias (Bennett, 2013; 
Cha, 2013; Scobell y Sanford, 2007). Si decide intervenir, Esta-
dos Unidos tendría que movilizar una fuerza significativa para 
neutralizar rápidamente las capacidades militares de Corea del 
Norte, incluyendo su arsenal nuclear y de misiles (e.g. Coghlan, 
2008; O’Hanlon, 1998; Revere, 2015). Esto requeriría una estre-
cha coordinación con Corea del Sur y otros aliados regionales, 
así como con la comunidad internacional para legitimar la 
acción (Cha, 2016; Jun, 2024; Snyder, 2018). Después de la in-
tervención, Estados Unidos tendría que liderar los esfuerzos de 
estabilización y reconstrucción, trabajando con Seúl para ges-
tionar las consecuencias políticas y humanitarias (e.g. Bennett 
y Lind, 2011; Park y Oh, 2017). A largo plazo, una interven-
ción exitosa podría eliminar una amenaza persistente para los 
intereses estadounidenses en la región, pero también podría ge-
nerar nuevos desafíos geopolíticos y de seguridad (Botto, 2019; 
Richey et al., 2022).

China sería un actor clave en cualquier escenario de in-
tervención militar en Corea del Norte, dado su proximidad 
geográfica y sus intereses estratégicos en la península (Scobell, 
2004; Shambaugh, 2003; Xiaoming, 1998). Pekín se opondría 
firmemente a una acción militar unilateral por parte de Esta-
dos Unidos y sus aliados, considerándola como una amenaza 
directa a su seguridad nacional (Swaine, 2017; United States 
Institute of Peace, 2019). China tendría que decidir si intervenir 
directamente para proteger al régimen de Pyongyang y evitar el 
colapso de su estado colchón, o si presionar al Norte para que 
detenga sus provocaciones y evite una escalada (e.g. Mehmetcik 
y Belder, 2018; Swanström, 2024). En caso de una interven-
ción, China tendría que gestionar el flujo masivo de refugiados 
hacia su territorio y prepararse para un posible enfrentamiento 
militar con las fuerzas estadounidenses y surcoreanas (Bennett, 
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2013; Plant y Rhode, 2013). Después de la intervención, China 
buscaría preservar su influencia en la península y evitar una 
presencia militar permanente de Estados Unidos en su frontera, 
lo que podría generar nuevas tensiones y rivalidades geopolíti-
cas (e.g. Kim, 2006; Snyder, 2009).

Japón sería un actor de apoyo clave en un escenario de 
intervención militar en Corea del Norte, dado su alianza es-
tratégica con Estados Unidos y su proximidad geográfica a la 
península (Hideshi, 2023; Johnstone et al., 2024). Tokio tendría 
que proporcionar apoyo logístico y de inteligencia a las fuerzas 
estadounidenses, así como reforzar su propia postura defensiva 
ante posibles represalias del Norte (Matsumoto, 2015; Yamagu-
chi, 2024). Japón también tendría que prepararse para un flujo 
potencial de refugiados y para el impacto económico y político 
de un conflicto en la región (Park y Oh, 2017). Después de la 
intervención, Japón buscaría fortalecer su alianza con Estados 
Unidos y Corea del Sur para hacer frente a los nuevos desafíos 
de seguridad en la península (e.g. Tatsumi, 2024), pero tam-
bién tendría que gestionar sus relaciones con China y Rusia, 
que podrían verse afectadas por la acción militar (e.g. Coghlan, 
2008). A largo plazo, un cambio de régimen en Corea del Norte 
podría generar nuevas oportunidades económicas para Japón, 
pero también podría exacerbar las tensiones históricas y terri-
toriales con una Corea reunificada (Kim, 2006; Noland, 2000b; 
Snyder, 2009).

Rusia sería un actor secundario pero relevante en un es-
cenario de intervención militar en Corea del Norte, dado su 
proximidad geográfica y sus intereses estratégicos en Asia-Pa-
cífico (Bennett, 2013; Carlson, 2019; Yakubovsy, 2003). Moscú 
se opondría a una acción militar unilateral por parte de Esta-
dos Unidos y sus aliados, considerándola como una amenaza 
a la estabilidad regional y a sus propios intereses (Kerr, 2005; 
Wishnick, 2019). Rusia tendría que decidir si apoyar diplo-
máticamente a China en su oposición a la intervención, o si 
mantenerse al margen para evitar una confrontación directa 
con Washington (e.g. Lukin y Pugacheva, 2022; Schoen y Ka-
ylan, 2014; Stent, 2015). En caso de una intervención, Rusia 
tendría que reforzar su presencia militar en el Lejano Oriente y 
prepararse para un posible flujo de refugiados hacia su territo-
rio (e.g. Gaer, 2002; Tanaka, 2008). Después de la intervención, 
Rusia buscaría preservar su influencia en la península y evitar 
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un cambio drástico en el equilibrio de poder regional que favo-
rezca a Estados Unidos o China, lo que podría generar nuevas 
tensiones y rivalidades geopolíticas (e.g. Cha y Kang, 2018; Lo, 
2020; Lukin y Lee, 2015).

Un escenario de intervención militar en Corea del Norte 
tendría profundas y duraderas implicaciones geopolíticas para 
la región de Asia-Pacífico. Un conflicto armado en la penínsu-
la desestabilizaría gravemente la seguridad regional y podría 
escalar hacia un enfrentamiento directo entre las grandes po-
tencias (e.g. Allison, 2017; Friedberg, 2012). Estados Unidos y 
sus aliados tendrían que sopesar cuidadosamente los riesgos y 
beneficios de una acción militar, considerando las consecuen-
cias estratégicas y humanitarias (e.g. Bechtol, 2011; Suh, 2017). 
China y Rusia se verían presionadas a intervenir para defender 
sus intereses y evitar un cambio drástico en el equilibrio de po-
der regional (e.g. Choo, 2008; Easley y Park, 2016). Incluso si 
la intervención fuera exitosa en eliminar la amenaza nuclear y 
de misiles de Corea del Norte, la estabilización y reconstrucción 
posterior plantearían enormes desafíos políticos, económicos y 
sociales para todos los actores involucrados (Bennett y Lind, 
2011; Lind, 2012). A largo plazo, un cambio de régimen en Pyon-
gyang podría alterar fundamentalmente la dinámica geopolítica 
en la península y en toda la región, generando nuevas oportu-
nidades, pero también nuevas tensiones y rivalidades entre las 
grandes potencias (e.g. Mearsheimer, 2014). La prevención de 
este escenario y la búsqueda de una solución pacífica y diplomá-
tica a la cuestión nuclear norcoreana deberían ser la prioridad 
para todos los actores regionales e internacionales (e.g. Glaser y 
Liang, 2008; Kim, 2006; Ong, 2006). 

Conclusiones

El presente estudio prospectivo ha analizado tres posibles esce-
narios para el futuro de Corea del Norte y sus implicaciones para 
la estabilidad y el equilibrio de poder en la región de Asia-Pací-
fico: colapso y absorción, reunificación pacífica e intervención 
militar. Cada uno de estos escenarios presenta desafíos y opor-
tunidades únicos para los actores regionales e internacionales, 
y su desarrollo impactaría de manera significativa en la dinámi-
ca geopolítica de la zona.
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En el escenario de colapso y absorción, la desaparición 
repentina del régimen de Pyongyang y la integración del Norte 
bajo el liderazgo del Sur podrían eliminar una fuente persisten-
te de inestabilidad en la península. Sin embargo, este proceso 
implicaría enormes costos económicos, sociales y humanita-
rios, poniendo a prueba la capacidad de Corea del Sur y de la 
comunidad internacional para gestionarlos. Estados Unidos y 
Corea del Sur podrían expandir su influencia, mientras que Chi-
na perdería su estado colchón y enfrentaría la presencia militar 
estadounidense en su frontera, alterando el equilibrio de poder 
regional.

El escenario de reunificación pacífica propone un proce-
so gradual y negociado de integración entre el Norte y el Sur, 
dando lugar a una Corea unificada, estable y con un potencial 
económico significativo. Este escenario reduciría las tensiones 
militares y promovería la cooperación y el desarrollo en la pe-
nínsula, beneficiando a todos los actores regionales. Estados 
Unidos y Corea del Sur consolidarían su alianza, mientras que 
China podría aprovechar las oportunidades económicas siempre 
que mantenga relaciones equilibradas con la nueva Corea uni-
ficada. Japón y Rusia tendrían que ajustar sus políticas para 
colaborar y competir en este nuevo contexto.

El escenario de intervención militar, aunque menos proba-
ble, tendría consecuencias catastróficas para la estabilidad y la 
seguridad regional. Un conflicto abierto en la península resul-
taría en pérdidas humanas y materiales inmensas, además de 
provocar una crisis humanitaria y económica de gran magnitud. 
Este escenario no presenta ganadores claros; todos los actores 
involucrados sufrirían daños severos, y existe el riesgo de una 
escalada hacia un conflicto más amplio que podría involucrar a 
las grandes potencias.

El papel de las grandes potencias —Estados Unidos, Chi-
na, Japón y Rusia— será determinante en la configuración del 
futuro de la península coreana. Sus intereses, alianzas y riva-
lidades interactuarán de forma compleja, generando nuevos 
equilibrios y desequilibrios geopolíticos, que finalmente influyen 
en el desarrollo de cada escenario:

Estados Unidos: busca mantener su influencia en la región 
y garantizar la seguridad de sus aliados. Una Corea unificada 
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bajo un gobierno democrático alineado con Occidente reforzaría 
su posición estratégica.

China: prefiere la estabilidad en su frontera y mantiene 
intereses en evitar una expansión de la influencia estadouni-
dense. La desaparición del régimen norcoreano y la unificación 
bajo el Sur podrían ser percibidas como amenazas a su seguri-
dad nacional.

Japón: tiene preocupaciones de seguridad respecto a Co-
rea del Norte y observa con cautela cualquier cambio que pueda 
alterar el equilibrio regional. Una Corea unificada podría ser 
tanto un aliado como un competidor económico.

Rusia: busca aumentar su influencia en Asia-Pacífico y 
podría aprovechar cambios en la península para expandir sus 
relaciones económicas y políticas.

Para profundizar este análisis, se sugiere: (1) desarrollar 
modelos cuantitativos que simulen los impactos de cada esce-
nario; (2) explorar escenarios híbridos que incorporen eventos 
disruptivos; y (3) realizar un estudio Delphi con expertos para 
validar y enriquecer las proyecciones.

Tras analizar los factores económicos, estratégicos y diplo-
máticos que configuran los escenarios futuros, se concluye que 
la reunificación pacífica surge como el más probable debido a 
su alineación con los intereses estratégicos y económicos de los 
principales actores regionales. Aunque este proceso enfrentaría 
múltiples desafíos, la creciente interdependencia económica en 
Asia-Pacífico y los esfuerzos diplomáticos recientes entre las dos 
Coreas y actores clave como Estados Unidos y China ofrecen 
una base sólida para avanzar hacia este objetivo. Este escena-
rio no solo mitigaría las tensiones militares, sino que también 
generaría un impacto positivo en la estabilidad regional, pro-
moviendo la cooperación económica y política entre los países 
involucrados.

Este estudio prospectivo aporta una visión detallada y 
multifacética de los posibles futuros de Corea del Norte y sus 
implicaciones para Asia-Pacífico. Al considerar los intereses y 
las posibles acciones de los principales actores internacionales, 
proporciona una herramienta valiosa para responsables políti-
cos, analistas y académicos. Anticiparse y prepararse ante estos 
escenarios es esencial para gestionar los desafíos y aprovechar 
las oportunidades venideras. 
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Es importante señalar que, aunque el análisis prospecti-
vo cualitativo permite explorar dinámicas complejas y generar 
perspectivas profundas, presenta ciertos límites. Entre ellos 
destacan la dependencia de interpretaciones subjetivas y la 
dificultad para cuantificar las probabilidades exactas de los es-
cenarios propuestos. Asimismo, la volatilidad de la dinámica 
geopolítica puede introducir variables inesperadas que alte-
ren los resultados. Sin embargo, la elección de este enfoque se 
justifica por su capacidad para explorar contextos complejos, 
integrar múltiples perspectivas y generar insights que serían di-
fíciles de alcanzar mediante métodos puramente cuantitativos. 
Este enfoque permite captar la naturaleza multifacética de las 
interacciones internacionales, especialmente en escenarios de 
alta incertidumbre, como los que afectan a la península corea-
na.

Es imperativo que la comunidad internacional aborde con 
seriedad y cooperación las dinámicas en la península coreana. 
La paz y la estabilidad en Asia-Pacífico dependen en gran me-
dida de acciones informadas y estratégicas que consideren las 
complejidades presentadas en este análisis. Continuar inves-
tigando y dialogando sobre estos temas no solo enriquecerá el 
debate académico, sino que también contribuirá a la formula-
ción de políticas más efectivas y coherentes frente a uno de los 
desafíos geopolíticos más apremiantes de nuestro tiempo.
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El presente artículo examina la brecha salarial de género en 53 
países, que incluyen ocho economías del Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico. La brecha salarial entre hombres 
y mujeres tiende a ampliarse cuando las mujeres comienzan a 
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trucción primaria pública mediante un modelo de regresión 
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la brecha salarial. Sin embargo, aumentar la cobertura de pro-
tección social por maternidad entre las mujeres en la fuerza de 
trabajo, reduce la brecha salarial. Estos resultados podrían in-
dicar que la maternidad y la cobertura reflejan el dilema al que 
se enfrentan las mujeres: ser madres o participar en el mercado 
laboral. La licencia de paternidad no tiene un efecto en la re-
ducción de la brecha salarial. En cambio, aumentar las horas 
anuales de instrucción primaria y la tasa de empleo de madres 
con hijos menores de seis años, reduce la brecha salarial. En las 
economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, 
la brecha salarial es mayor que en los otros países estudiados.
Palabras clave: brecha salarial de género, licencia de materni-
dad, licencia de paternidad, jornada escolar

Abstract 

This article examines the gender wage gap in 53 countries, 
including eight economies from the Asia-Pacific Economic Coo-
peration Forum. The gender wage gap tends to widen when 
women begin having children. The objective is to assess the 
impact of maternity leave, paternity leave, maternity social pro-
tection coverage, the employment rate of mothers with children 
under six years old, and the number of annual hours of public 
primary education using a multiple regression model. The mice 
package in R software is used to deal with missing data. The 
results suggest that both very short and very long periods of 
motherhood have adverse effects on the wage gap. However, in-
creasing maternity social protection coverage among women in 
the workforce reduces the wage gap. This finding could indicate 
that maternity leave and coverage reflect the dilemma women 
face: whether to become mothers or to participate in the labor 
market. Paternity leave does not have an effect on reducing the 
wage gap. In contrast, increasing the annual hours of primary 
schooling and the employment rate of mothers with children 
under six years old reduces the wage gap. In the economies of 
the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, the wage gap is 
larger than in the other countries studied.
Keywords: gender wage gap, maternity leave, paternity leave, 
school schedule
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Introducción

El objetivo de lograr la igualdad de género en el mercado de 
trabajo está todavía muy lejos de ser alcanzado. A 105 años 

de la Convención sobre la Protección de la Maternidad de 1919, 
las mujeres se siguen enfrentando a la penalización por mater-
nidad en el mercado laboral, que las excluye de oportunidades 
de contratación y promoción, ampliando las brechas en salarios 
respecto a los hombres y a las mujeres sin hijos. 

Si bien las mejoras de las habilidades laborales de las 
mujeres, medidas en función de la educación y la experiencia 
laboral, fueron importantes para explicar la convergencia en 
los salarios entre hombres y mujeres hasta el año 2000, estas 
variables de capital humano representan solo una parte insig-
nificante de la brecha que aún persiste (Blau y Kahn, 2017; 
Goldin, Katz y Kuziemko 2006; Murphy and Topel 2014). Los 
dos factores principales que explican una proporción persis-
tente de las brechas de género en el desarrollo profesional y 
los salarios, son las mayores discontinuidades laborales de las 
mujeres y las horas de trabajo más cortas, ambas fuertemente 
asociadas con la maternidad. La brecha salarial entre hombres 
y mujeres comienza a ampliarse con la formación de la familia 
y, principalmente, cuando las mujeres se convierten en madres 
(Goldin et al., 2024).

Al menos en la población altamente y homogéneamente 
educada, solo una pequeña parte de la brecha salarial de géne-
ro se debe a factores de formación y capacitación; en cambio, la 
maternidad es un factor importante en el aumento de la brecha. 
Wood et al. (1993), Bertrand et al. (2010) y Goldin (2014) docu-
mentan disparidades en desventaja de las mujeres, debidas a 
prolongadas discontinuidades laborales después de la carrera 
universitaria y a empleos con menos horas de trabajo. Goldin 
(2014) destaca que la brecha salarial de género está influen-
ciada en gran medida por cómo se estructuran y remuneran 
los empleos, particularmente en lo que respecta al horario y la 
continuidad de la jornada de trabajo. La brecha salarial de gé-
nero se amplía en ocupaciones en las que las largas jornadas se 
remuneran a una mayor tasa, lo que desfavorece especialmente 
a las madres. 

La confluencia del trabajo con la maternidad ha sido un 
punto particularmente crítico para los esfuerzos por alcanzar la 
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igualdad de género en el empleo. A lo largo de los años, una de 
las preocupaciones fundamentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) ha sido preservar la salud de la madre y 
de su hijo o hija, así como asegurar que la función reproductiva 
de las mujeres no comprometa su seguridad económica ni sea 
causa de discriminación laboral.

El Convenio sobre la Protección de la Maternidad C003, 
establecido por la OIT en la Convención de 1919, es aplicable a 
las mujeres empleadas en toda empresa industrial o comercial, 
pública o privada. El Convenio decreta que la mujer embara-
zada podrá ausentarse de su empleo seis semanas previas y 
durante las seis semanas siguientes al parto, y recibirá duran-
te esa ausencia prestaciones suficientes para la manutención y 
asistencia médica de ella y de su recién nacido o nacida. Adicio-
nalmente, se establece como no lícito su despido y expiración 
de su empleo durante dicha ausencia (International Labour Or-
ganization, 1919). En el momento de la adopción del Convenio, 
ningún país del mundo cumplía con las disposiciones. Los paí-
ses europeos y latinoamericanos comenzaron a adherirse en las 
décadas de 1920 y 1930, mientras que muchos países asiáticos 
y algunos países africanos lo hicieron después de la Segunda 
Guerra Mundial.

El Convenio sobre la Protección de la Maternidad es un 
tratado internacional vinculante para los países que lo ratifican, 
lo que significa que están legalmente obligados a cumplir con 
sus disposiciones y la OIT puede supervisar su implementación. 
Los principios contenidos han sido revisados y actualizados en 
1952 (C103) y en el 2000 (C183). Adicionalmente, el Convenio 
C183 se complementa con la Recomendación R191 adoptada 
también en la Convención del 2000. Aunque esta Recomenda-
ción no es vinculante, ofrece estándares adicionales para que 
los países fortalezcan la protección de las mujeres trabajado-
ras durante el embarazo y el posparto, además de promover el 
derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral. En la Tabla 1 se muestran algunas de las ca-
racterísticas relevantes, asociadas a la duración de la protección 
de la maternidad, la cobertura, la no discriminación y la conti-
nuidad en el empleo. La cuantía de las prestaciones, los fondos, 
contribuciones y demás disposiciones se pueden consultar en 
las referencias.
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El Convenio es especialmente importante en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Igualdad de Género y Tra-
bajo Decente, particularmente en regiones en donde las mujeres 
enfrentan vulnerabilidades significativas. Actualmente, solo 43 
países en el mundo han ratificado el Convenio C183. México 
no forma parte de este grupo; aunque la Ley Federal del Tra-
bajo (LFT) en el país establece derechos y protecciones para las 
mujeres trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, 
comparables con las disposiciones del Convenio C183, como la 
protección contra el despido, prestaciones durante la licencia de 
maternidad y pausas para lactancia durante la jornada laboral, 
la duración de 12 semanas de licencia es inferior a las 14 sema-
nas estipuladas en el C183 y a las 18 semanas recomendadas 
en la R191.
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La literatura sobre el impacto de estas y otras políticas asocia-
das a la maternidad en la reducción de la brecha de género en 
el mercado laboral ha producido hallazgos principalmente en 
dos direcciones. Por un lado, se encuentran posturas a favor 
de ampliar los derechos de licencia por maternidad en términos 
de duración, beneficios y protección laboral, argumentado que 
esto apoya la incorporación de las madres al mercado laboral 
permitiendo tomar un tiempo libre del trabajo después del par-
to y luego regresar de manera segura, es decir, sin mermar sus 
condiciones de trabajo anteriores al nacimiento. En este orden, 
utilizando datos de panel de Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Japón, Waldfogel et al. (1998) concluyen que tener cobertura 
de licencia por maternidad aumenta la probabilidad de que una 
mujer regrese a su empleo anterior dentro de los 12 meses pos-
teriores al parto en los tres países, con efectos particularmente 
fuertes en Japón. Después de controlar la edad de la mujer, el 
nivel educativo y si se trata de un primer parto o de uno pos-
terior, la cobertura de la licencia por maternidad aumenta la 
retención en los tres países: en un 16% en Gran Bretaña, 23% 
en Estados Unidos y 76% en Japón. La evidencia muestra tam-
bién que las mujeres que regresan al mismo empleo después 
del parto tienen salarios posteriores más altos y poco diferen-
tes de los salarios de las mujeres que no tuvieron hijos. Por su 
parte, Waldfogel (1998) muestra que la cobertura de la licencia 
de maternidad aumenta los salarios de las mujeres al aumentar 
su permanencia en el empleo, su experiencia y oportunidades 
laborales. Estas conclusiones se basan en evidencia empírica en 
Estados Unidos y otros países industrializados de 1970 a 1995. 
Al mismo tiempo que la brecha salarial de género se reducía 
en varios países, la dispersión salarial en Estados Unidos au-
mentaba debido al rezago de este último en políticas familiares 
como la licencia por maternidad y el cuidado de los niños. Más 
recientemente, Rossin-Slater (2017) encuentra que las políticas 
de licencia menores de un año mejoran la continuidad laboral 
y las tasas de empleo para las mujeres después del parto, sin 
efectos negativos significativos sobre la productividad o la ren-
tabilidad de las empresas, ya que los empleadores se adaptan 
reasignando el trabajo entre el personal existente o contratando 
de manera temporal.

En cambio, otros resultados apuntan a que las licencias 
más largas tienen poca influencia, o incluso adversa, en los resul-
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tados del mercado laboral de las madres, ya que es probable que 
los empleadores tengan en cuenta las políticas de maternidad 
para contratar y promover, lo que puede afectar negativamente 
los resultados laborales de las mujeres. Cukrowska-Torzewska 
y Lovasz (2019) utilizan datos de 26 países de la Unión Euro-
pea para estimar cómo las políticas asociadas a la maternidad 
contribuyen a la brecha salarial de género. Entre los principales 
hallazgos señalan que en los países de Europa del Este, donde 
las políticas y normas conducen a largas ausencias del trabajo, 
las brechas salariales por maternidad contribuyen significati-
vamente a la desigualdad salarial de género. El Estado apoya a 
las madres como principales proveedoras de cuidado infantil: se 
les conceden licencias remuneradas prolongadas con protección 
laboral, el cuidado institucional de niños menores de 3 años es 
escaso y la sociedad no apoya el regreso temprano de las ma-
dres al trabajo, lo que lleva a que las madres regresen al trabajo 
después de largas interrupciones en sus carreras. Del Rey et al. 
(2021) exploran los efectos de la licencia de maternidad sobre la 
participación femenina en la fuerza laboral; utilizando un panel 
no balanceado de 159 países para los años 1994, 2004 y 2011, 
confirman la existencia de una relación en forma de U invertida 
entre la duración de la licencia de maternidad y la participación 
femenina, encontrando un umbral de licencia de maternidad de 
alrededor de 30 semanas por encima del cual la participación fe-
menina cae. Por debajo de este umbral, aumentar la licencia de 
maternidad incrementa la participación femenina en la fuerza 
laboral, pero más allá de este umbral sucede lo contrario. 

Estos resultados han llevado a la mayoría de los países 
desarrollados a brindar acceso a otros tipos de licencias como: 
paternidad, licencia designada específicamente para nuevos 
padres; parental, licencia que pueden tomar tanto las nuevas 
madres como los nuevos padres; o familiar, licencia que se pue-
de tomar para cuidar a familiares enfermos además de a los 
nuevos hijos. Estas políticas varían sustancialmente en la dura-
ción de la licencia, los montos y la estructura de los beneficios, 
la presencia (o ausencia) de protección del empleo, la financia-
ción, la cobertura y la elegibilidad. Estados Unidos es un caso 
atípico en este contexto de políticas, ya que es el único país 
industrializado del mundo que no tiene una política de licencia 
por maternidad, paternidad, parental o familiar remunerada es-
tablecida por ley a nivel nacional.
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La literatura sobre el efecto de la licencia por paternidad 
sugiere que esta política resulta eficaz para aumentar la par-
ticipación de los padres en el cuidado de los hijos e hijas; sin 
embargo, la evidencia sobre su influencia en la igualdad de gé-
nero en el mercado laboral sigue siendo escasa y algo variada: 
por un lado, se encuentran resultados que sugieren que las li-
cencias de paternidad más prolongadas contribuyen a reducir 
la penalización salarial por maternidad (Budig et al., 2016) y 
tienen un efecto positivo en el empleo de las madres y en la dis-
minución de los conflictos laborales entre parejas (Kotsadam y 
Finseraas, 2011; Pylkkänen y Smith, 2004); mientras que otros 
resultados plantean que esta política no ha contribuido a cerrar 
la brecha laboral entre madres y mujeres sin hijos (Ekberg et al., 
2013) y que una licencia por paternidad prolongada durante el 
primer año de vida de un niño reduce los ingresos de los padres 
a largo plazo (Rege y Solli, 2013). Adicionalmente, los estudios 
empíricos se concentran en los países con ingresos más altos y 
en los trabajadores mejor remunerados, debido principalmente 
a que los trabajadores en los países de ingresos altos tienen ma-
yor probabilidad de tener acceso a la licencia por paternidad u 
otro tipo de licencia familiar que sus contrapartes en países de 
ingresos más bajos (Gault et al., 2014).

A pesar de que las políticas de licencias asociadas a la 
maternidad han contribuido a mantener a las madres con su 
vínculo laboral, la brecha salarial de género que surge después 
del nacimiento del primer hijo tiende a persistir, incluso cuando 
los hijos superan la edad de cuidado preescolar. Una dirección 
relativamente reciente en el estudio sobre por qué esta bre-
cha permanece, ha relacionado la disponibilidad de las madres 
para participar en el mercado de trabajo y su desplazamiento 
hacia empleos de bajos salarios (que no penalicen las interrup-
ciones laborales) con el acceso al cuidado de los niños y, más 
recientemente, con las restricciones de horarios en las escuelas 
primarias. Entre las madres con hijos e hijas menores de seis 
años, la falta de cuidado infantil es una de las principales razo-
nes por las que las mujeres no trabajan o no buscan un trabajo. 
Sin embargo, también los niños y las niñas en edad de escuela 
primaria requieren la supervisión y cuidado de un adulto, de 
manera que el tiempo que pasan en la escuela se convierte, de 
cierto modo, en una forma de cuidado infantil (Berthelon, 2015).
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La incorporación del horario escolar como un factor que 
explica la permanencia de la brecha salarial de género y las 
decisiones de empleo de las madres tiene una conclusión más 
coincidente: incrementar la jornada escolar diaria reduce signi-
ficativamente las brechas salariales y tiene un efecto positivo en 
la participación y permanencia de las madres en la fuerza labo-
ral, generando ingresos fiscales que superan sustancialmente 
sus costos. Berthelon et al. (2015) investigan el efecto de una 
reforma que alargó 35% los horarios escolares en Chile sobre 
diferentes resultados de participación laboral materna, encon-
trando evidencia de efectos positivos sobre la participación y 
un vínculo más permanente con la fuerza laboral. Los resulta-
dos están impulsados   principalmente por el incremento de la 
jornada escolar en primero y segundo grado, mientras que el 
acceso a jornadas completas desde tercero hasta octavo grado 
no tuvo un efecto significativo en la participación de las muje-
res en la fuerza laboral, sugiriendo que las opciones de empleo 
de las madres están especialmente limitadas cuando los niños 
son relativamente pequeños. Gambaro et al. (2019) examinan el 
efecto de la provisión de servicios de cuidado infantil por la tarde 
en la oferta laboral materna en Alemania, demostrando que la 
ampliación del cuidado infantil durante la primaria aumenta la 
tasa de empleo de las madres y sus horas de trabajo.

Por su parte, Duchini y Van Effenterre (2024) aprovechan 
un contexto institucional en Francia para identificar el efecto de 
la organización del tiempo de los niños y las niñas en las dife-
rencias salariales de género y en las opciones de oferta laboral 
de las madres y los padres. Hasta el 2012, la niñez francesa 
tenía un horario escolar de 24 horas de clases concentradas 
en una semana de cuatro días, con el día miércoles libre com-
pletamente. Los datos muestran que las madres francesas, en 
contraste con los padres y las mujeres sin hijos e hijas, pasa-
ban significativamente menos tiempo en el trabajo el día libre 
de clases que en los otros días hábiles de la semana. En enero 
de 2013, el gobierno francés decidió aligerar la carga de trabajo 
diaria sin cambiar el número total de horas lectivas semana-
les; se redujo la duración de las clases al tiempo que se añadió 
medio día de clases el miércoles por la mañana, además de in-
troducir tres horas opcionales de actividades extracurriculares, 
casi sin costo adicional para las familias. El análisis de Duchini 
y Van Effenterre (2024) contribuye con dos conclusiones cla-
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ve. En primer lugar, la reforma permitió a las madres cerrar el 
40% de la brecha de trabajo con las madres de niñas y niños 
de edades mayores y a cambiar de contratos de tiempo par-
cial a contratos de tiempo completo. La segunda conclusión es 
que la reforma del horario escolar permitió a las madres cerrar 
hasta un seis por ciento la brecha salarial con los padres. Adi-
cionalmente, calcularon el valor marginal de los fondos públicos 
para la reforma, mostrando un beneficio económico teniendo en 
cuenta el ahorro familiar en guarderías y la externalidad fiscal 
generada por mayores ingresos por impuestos sobre la renta, 
derivados del aumento de los ingresos de las mujeres.

En este artículo se estudia la brecha salarial de género 
en 53 países, que incluyen ocho economías del Foro de Coo-
peración Económica de Asia Pacífico (APEC): Australia, Chile, 
México, Perú, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. El 
objetivo es evaluar el impacto de la protección social materna, 
la tasa de empleo y las restricciones de horarios en las escue-
las primarias sobre la brecha salarial de género, a través de las 
siguientes variables: la licencia por maternidad, la licencia por 
paternidad, el porcentaje de la población de mujeres en la fuerza 
de trabajo con cobertura de protección social por maternidad, la 
tasa de empleo de las madres con hijos menores de seis años y 
el número de horas anuales de instrucción primaria en escuelas 
públicas. En las economías del APEC estudiadas, la media de la 
duración de la licencia por maternidad es inferior a la Recomen-
dación sobre la Protección de la Maternidad (2000); se observa 
también una corta duración de las licencias por paternidad y 
menor cobertura de protección social. En cambio, la tasa de em-
pleo de madres con menores de seis años y el número de horas 
anuales de instrucción primaria pública son superiores al resto 
de países en estudio.

El resto del artículo se organiza como sigue: en la segunda 
sección se describen brevemente las políticas asociadas a la ma-
ternidad y la organización de la educación primaria pública en 
las economías del APEC; la tercera sección describe la muestra 
de datos, la definición de las variables y la metodología emplea-
da en el análisis; la cuarta sección examina los resultados del 
estudio. Finalmente, la última sección presenta las principales 
conclusiones.
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Políticas de maternidad y organización escolar en 
las economías del APEC

Australia
Hasta 2010, Australia era uno de los dos únicos países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(junto con Estados Unidos) que no contaba con un sistema 
nacional de licencia parental remunerada. En ausencia de un 
sistema nacional, los derechos eran negociados colectivamente 
u ofrecidos dentro de las políticas de la empresa (Baird et al., 
2009), predominando la licencia por maternidad remunerada 
sobre los sistemas de licencia parental o de paternidad (Baird et 
al., 2009; Whitehouse et al., 2013). 

En 2010, Australia introdujo la Ley de Licencia Parental 
Remunerada, el primer plan nacional remunerado (Paid Parental 
Leave Bill, 2010). Según el plan, los empleados tienen derecho a 
18 semanas de licencia parental financiada por el gobierno, pa-
gada al salario mínimo nacional. El pago se realiza al cuidador 
principal, siempre que cumpla con una prueba de trabajo, una 
prueba de ingresos, una prueba de residencia y esté de licen-
cia. Para pasar la prueba de trabajo, el cuidador debe haber 
trabajado al menos 10 de los 13 meses anteriores al nacimien-
to o adopción del niño y 330 horas en ese período de 10 meses 
(equivalente a poco más de un día a la semana). Los empleadores 
complementan las 18 semanas con sus propias políticas, para 
alcanzar 26 semanas de licencia pagada (Fitzgerald y McRae, 
2009). Como resultado, Australia tiene un sistema híbrido. El 
plan nacional de licencia parental financiado por el gobierno 
es accesible para la mayoría de las madres trabajadoras, y los 
planes de licencia parental pagados financiados por el empleador 
son accesibles para aproximadamente el 50% de los padres que 
trabajan.

La legislación nacional sobre licencia parental (“Fair Work 
Act 2009”, 2024), aplicable a los empleados que tienen al menos 
12 meses de servicio en el empleo, otorga el derecho a 12 meses de 
licencia parental sin goce de sueldo por el nacimiento de un hijo 
o hija de la empleada o del empleado (o de su cónyuge o pareja); 
o bien por la adopción o responsabilidad del cuidado del niño o 
niña. El periodo de licencia es único y continuo; sin embargo, la 
empleada o empleado pueden solicitar al empleador que acepte 
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una extensión de la licencia parental por un período adicional 
de hasta 12 meses inmediatamente después de la finalización 
del período de licencia parental disponible. Al finalizar el período 
de licencia parental sin goce de sueldo, se otorga el derecho a 
regresar al puesto que ocupaba antes de la licencia parental; o 
si ese puesto ya no existe, a un puesto disponible para el cual 
se esté calificado y que tenga un estatus y salario similar al del 
puesto anterior a la licencia parental.

Chile
Chile ratificó el convenio C003 en 1925 e instituyó la licencia 
por maternidad remunerada de 40 días antes del parto y 20 días 
después del mismo. Posteriormente, en 1994 ratificó el convenio 
C103. El Código del Trabajo de 1931 (Gobierno de Chile, 1931) 
prolongó la licencia a seis semanas antes y seis semanas des-
pués del parto y prohibió el despido a causa de un embarazo. 
Para 2011, el derecho de la licencia por maternidad se amplió a 
12 semanas después del parto y 12 semanas de permiso parental 
que puede ser tomado por el padre o la madre. Adicionalmen-
te, existe un plan de regreso gradual al trabajo con jornadas de 
medio tiempo para las mujeres que así lo deseen después de la 
semana 12, que también permite al padre compartir el permiso 
parental (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2011).

México
A la fecha, México no ha ratificado los convenios de la Conven-
ción sobre la Protección de la Maternidad. Sin embargo, la LFT 
(Secretaría de Gobernación, 2012) establece derechos y protec-
ciones para las mujeres trabajadoras embarazadas y en periodo 
de lactancia, prestaciones durante la licencia de maternidad y 
pausas para lactancia durante la jornada laboral. La duración 
de la licencia de maternidad es de seis semanas anteriores y 
seis posteriores al parto, con salario íntegro, con posibilidad de 
transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas 
al parto para después del mismo. En cambio, el permiso de pa-
ternidad es de solo cinco días con goce de sueldo.
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Perú
El país no ratifica el Convenio C183, pero la Ley Federal otorga 
a las mujeres gestantes 45 días de descanso pagados previos 
al nacimiento y 45 días posteriores al mismo (Congreso de la 
República, 1996). En cuanto a la licencia por paternidad, la ley 
permite a los hombres tomar cuatro días de descanso pagados 
luego del parto de la madre (Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo, 2018).

Filipinas
Aunque Filipinas no ratifica el Convenio C183, la promulgación 
de la Ley de Licencia de Maternidad Ampliada a 105 Días en 
2019 (Congress of the Philippines, 2019) garantiza la duración 
de la licencia de maternidad remunerada de 105 días y 15 días 
adicionales para madres solteras, con opción de extenderla 30 
días adicionales sin pago.

Tailandia
Las empleadas embarazadas tienen derecho a una licencia de 
maternidad de 98 días, que incluye un período de tiempo pre-
natal para las consultas médicas relacionadas con el embarazo. 
Sin embargo, la licencia de maternidad remunerada sigue es-
tando limitada a 45 días laborables (Thai National Legislative 
Assembly, 2019).

Estados Unidos
La Ley de Licencia Médica y Familiar ampara a los empleados y 
empleadas por 12 semanas laborables sin goce de sueldo en un 
periodo de 12 meses por el nacimiento o adopción de un hijo o 
hija.

Vietnam
Vietnam tiene una normativa específica sobre la licencia de 
maternidad que es exclusiva del país. En general, las leyes de 
maternidad de Vietnam son favorables a las empleadas y es-
tán establecidas para garantizar que estén protegidas durante 
y después del embarazo. En mayo de 2013, Vietnam aumentó 
la duración de la licencia de maternidad para las empleadas a 
seis meses, en lugar de los cuatro meses que se aplicaban ante-
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riormente. Si una empleada tiene más de un hijo, se le otorgan 
30 días adicionales por cada hijo adicional. Con esto, el período 
de licencia de maternidad de Vietnam es uno de los más largos 
de Asia.

En caso de aborto espontáneo o interrupción del emba-
razo, también tiene derecho a descanso. Los días de licencia 
dependen de la duración que haya tenido el embarazo. La mujer 
tiene derecho a 20 días laborables si el embarazo dura entre uno 
y tres meses; a 40 días si el embarazo dura entre tres y seis me-
ses; y a 50 días si el embarazo dura más de seis meses.

Organización de la educación primaria pública
Los países poseen, en promedio, calendarios escolares más lar-
gos. La edad promedio de inicio a la educación primaria es de 
seis años, siendo Australia el país en el que la niñez inicia a una 
edad más temprana (cinco años) y prolongada, ya que se cursan 
siete grados. En cambio, en Vietnam se cursan sólo cinco gra-
dos con el calendario escolar más corto (ver Tabla 2).

Tabla 2
Organización de la educación primaria pública

País
Grados de 
educación 
primaria

Edad de 
inicio

Días de instrucción 
por año

Australia 7 5 200

Chile 6 6 181

Estados Unidos 6 6 180

Filipinas (1) 6 6 200

México 6 6 190

Perú (2) 6 6 195

Tailandia 6 6 200

Vietnam (3) 5 6 175

OCDE 6 6 186

Fuente: Organisation for Economic Cooperation and Development, 2023; (1) Alberta 
Gobernment›s International Education Guides, 2016; (2) Ministerio de Educación, 
2023; (3) Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, 2024.
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Metodología y datos

La muestra de datos consiste de 53 países, elegidos de acuerdo 
a la disponibilidad de información. En la muestra se incluyen 
ocho economías del APEC: Australia, Chile, México, Perú, Fili-
pinas, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. En cada país se 
estudian cinco indicadores: licencia por maternidad, licencia 
por paternidad, cobertura de protección social, tasa de empleo 
de madres y horas de instrucción en primarias públicas, para 
explicar la brecha salarial de género, descritos en la Tabla 3. En 
el Anexo 1 se muestra la lista completa de países y los valores 
de los indicadores.

Tabla 3 
Definición de variables y fuentes de información

Brecha: bre-
cha salarial de 
género

Diferencia salarial entre hombres y mujeres como porcentaje 
del salario de los hombres, utilizando la mediana de los ingresos 
mensuales ponderados. La ponderación se realiza agrupando a 
la población empleada asalariada según educación, edad, jor-
nada laboral y empleo en el sector privado frente al empleo en 
el sector público.

Matern idad : 
licencia por 
maternidad

Se refiere a la duración de la licencia por maternidad remune-
rada, en días naturales, disponible únicamente para la madre 
por el nacimiento de un hijo o hija, que puede ser tomada justo 
antes, durante o inmediatamente después del parto. 

P a t e r n i d a d : 
licencia por 
paternidad

Se refiere a la duración de la licencia por paternidad, en días 
naturales, concedida a los nuevos padres como equivalente a la 
licencia por maternidad para permitir que el nuevo padre pase 
tiempo con su bebé después del nacimiento.

C o b e r t u r a : 
cobertura de 
protección so-
cial

El indicador corresponde a la cobertura legal obligatoria de pro-
tección social por maternidad en cada país, como porcentaje de 
la población de mujeres en la fuerza de trabajo. 

Empleo: tasa 
de empleo de 
madres con 
menores de 
seis años

Porcentaje de madres de entre 25 y 54 años empleadas, con hi-
jos o hijas menores de seis años, en relación a la población de 
esa misma edad, sexo y condición de las hijas e hijos. 

Horas: núme-
ro de horas en 
primaria pú-
blica

Número de horas anuales de instrucción en educación pública 
obligatoria básica de nivel primaria.

En el Anexo 1 se muestra el conjunto de datos empleados y la 
fuente de consulta. Para el número de horas anuales de instruc-
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ción en educación primaria no fue posible tener la muestra de 
datos completa, por lo que se utilizó un procedimiento imple-
mentado en el paquete mice en R software para tratar con datos 
faltantes multivariados. El método se basa en la especificación 
condicional completa, donde cada variable incompleta se imputa 
mediante un modelo independiente. El algoritmo puede impu-
tar combinaciones de datos continuos, binarios, categóricos no 
ordenados y categóricos ordenados, así como datos continuos 
de dos niveles. También se puede especificar un modelo de im-
putación univariado independiente para cada variable. En este 
trabajo se usó el método de imputación normal univariada con 
bootstrap, llamado norm.boot, para imputar los valores faltan-
tes de la variable en cuestión, manteniendo la configuración de 
los parámetros de la función en los valores predeterminados y 
utilizando, además de las variables de la Tabla 3, la cobertura 
legal por maternidad en cada país como porcentaje de la po-
blación de mujeres en edad de trabajar (International Labour 
Organization, 2024). Más detalles sobre el paquete se pueden 
consultar en van Buuren y Groothuis-Oudshoorn (2011). En la 
tabla del Anexo 1 se especifica qué valores fueron imputados.

Las variables fueron inicialmente relacionadas mediante 
un modelo de regresión lineal múltiple en el que la licencia por 
maternidad (maternidad), la licencia por paternidad (paterni-
dad), la cobertura de protección social (cobertura), la tasa de 
empleo de madres (empleo) y las horas de instrucción en prima-
rias públicas (horas), explican la variación de la brecha salarial 
de género (brecha) de la siguiente manera:

 
(1)

Donde  es el término de error aleatorio y el resto de variables se 
definieron en la Tabla 3. La especificación del modelo se basa 
en la exploración inicial de la relación entre la brecha salarial 
con el resto de las variables, que se muestra gráficamente en la 
Figura 1 (a)-(d). Se excluye la gráfica de la relación de la brecha 
salarial con la licencia por paternidad debido al exceso de ceros 
que presenta este último indicador. De acuerdo con las gráficas, 
es razonable asumir una relación lineal entre la brecha salarial 
con el empleo y el número de horas de instrucción primaria. 
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La maternidad y la cobertura parecen tener un tipo de relación 
cuadrática con la variable a explicar. En el caso de la materni-
dad, esta observación empírica puede justificar una hipótesis 
razonable sobre un cambio de la contribución de esta varia-
ble sobre la brecha salarial una vez que se pasa cierto umbral. 
Finalmente, es importante señalar que las líneas de tendencia 
en las gráficas son todas descendentes, indicando una relación 
negativa entre cada variable con la brecha salarial. Es decir, 
se puede asumir que el aumento de cada uno de los factores 
explicativos contribuye a una reducción en las desigualdades 
salariales de género.
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Con el objetivo de explorar la relación cuadrática entre la brecha 
salarial y la duración de la licencia por maternidad, se estima 
también el siguiente modelo:

(2)

La estimación de los modelos (1) y (2) se realiza mediante míni-
mos cuadrados ordinarios (ver Wooldridge, 2010).

Resultados

En la Tabla 4 se muestra el resumen estadístico de la muestra 
total utilizada, así como los valores promedio de las observacio-
nes divididas en dos submuestras: las economías del APEC y el 
resto de países. Como se observa, existe gran variación en los 
niveles de las variables entre los países. La media de la duración 
de la licencia por maternidad en la muestra total es inferior a 
la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad (2000), 
que especifica por lo menos un periodo de 18 semanas (126 
días). Sin embargo, cuando se descarta al grupo del APEC, el 
promedio es ligeramente superior a la recomendación. Respecto 
a las licencias por paternidad, destaca también la corta dura-
ción y poca frecuencia, particularmente en el grupo de países 
del APEC. Un patrón similar se observa en la cobertura de pro-
tección social por maternidad, siendo menor en el grupo del 
APEC. En cambio, la tasa de empleo de madres con menores de 
seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria 
pública son superiores en las economías del APEC. A esto últi-
mo se suma que la media de la brecha salarial es ligeramente 
menor en el grupo del APEC.
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Tabla 4
Estadísticos básicos

Brecha Maternidad Paternidad Cobertura Empleo Horas

Muestra total

Mínimo 4.20 0 0 0 17.09 378.5

1.er cuartil 12.10 90 0 48.00 53.39 720.0

Mediana 16.10 112 0 86.60 65.58 829.6

Media 16.51 121.2 5.49 68.43 61.24 845.5

3.er cuartil 19.10 126 10 94.70 71.57 974.0

Máximo 50.80 410 54 100 93.21 1414.1

Desviación 
estándar 7.53 69.72 9.96 34.65 16.99 192.45

Submuestras

APEC 16.30 82.75 3.00 62.26 65.43 981.23

Otros 16.55 128.07 5.93 69.53 60.50 821.33

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 muestra los resultados de las estimaciones de los 
modelos de regresión; el Modelo 1 y el Modelo 2 están definidos 
por las Ecuaciones (1) y (2), mientras que en el Modelo 3 se in-
corpora una variable binaria para explorar si existe un cambio 
significativo en las estimaciones para las economías del APEC 
con el resto de países en estudio. En el Modelo 1, la media de la 
brecha salarial es de 50.53%; el signo negativo de todos los co-
eficientes es el esperado, indicando que a medida que aumenta 
el indicador, la brecha salarial disminuye. Sin embargo, solo la 
maternidad, el empleo y las horas resultaron con significancia 
estadística. De acuerdo con las estimaciones, prolongar las li-
cencias por maternidad 90 días (tres meses aproximadamente) 
resulta en una disminución de la brecha salarial equivalente al 
2.5%4; un aumento de 10% en la tasa de empleo de madres con 
hijas e hijos menores de seis años disminuye la brecha sala-

4  De acuerdo con la interpretación de los coeficientes de regresión en un modelo de 
regresión lineal, por cada incremento unitario en la variable explicativa, la varia-
ble respuesta aumenta en la proporción del valor del coeficiente estimado. En este 
sentido, al aumentar 90 días la duración de la licencia por maternidad, la brecha 
salarial cambia en -0.0283*90 = -2.547.
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rial en 0.9%5; mientras que un aumento de 190 horas anuales 
de instrucción en educación primaria, que representan apro-
ximadamente una hora adicional al día6, disminuye la brecha 
salarial en 4.8%7.

Bajo el Modelo 2, las mujeres reciben una remuneración 
salarial 47.81% menor que los hombres, contribuyendo signifi-
cativamente a esta brecha la cobertura de protección social y las 
horas de instrucción en primaria. Los signos de los coeficientes 
estimados son los esperados. Aumentar la cobertura de protec-
ción social por maternidad en 31.57 puntos porcentuales, que 
significa alcanzar una cobertura de 100%, disminuye la brecha 
salarial en 2.1%. Debe notarse el signo positivo del coeficiente 
de maternidad y el signo negativo del coeficiente de esta varia-
ble al cuadrado. Esto sugiere que prolongar la duración de la 
licencia por maternidad aumenta la brecha salarial a una tasa 
decreciente, hasta alcanzar un nivel a partir del cual la brecha 
comienza a disminuir. De acuerdo con los valores, dicho punto 
de inflexión comienza a partir de 128 días8, aproximadamente. 
Este valor es congruente con la Recomendación sobre la Protec-
ción de la Maternidad (2000) de al menos 126 días. Por su parte, 
un aumento de 190 horas de instrucción en educación primaria 
disminuye la brecha salarial en 5.3%.

En el Modelo 3 todas las variables resultaron significativas, 
con excepción de la paternidad. Los signos de los coeficientes 
estimados son también los esperados. Siguiendo la interpreta-
ción de los modelos anteriores, un aumento de 31.57 puntos 
en la cobertura disminuye la brecha salarial en 2.6%, mientras 
que lograr el pleno empleo entre las madres con menores de seis 
años reduce la brecha salarial 3.3%. Por su parte, un aumento 
de 190 horas anuales de instrucción primaria tiene el efecto de 
una disminución de la brecha salarial de 5.9%. Los coeficientes 
para la maternidad y el cuadrado de la variable, sugieren un 
efecto significativo en la reducción de la brecha salarial a partir 

5  Resultado de -0.0913*10 = -0.913 (ver la nota anterior).
6  El calendario escolar 2024-2025 para preescolar, primaria y secundaria, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP, 2024) en México, es de 190 días.

7  Resultado de -0.0254*190 = -4.826 (ver la nota 1).
8  En un modelo de regresión lineal con una variable explicativa al cuadrado de la 

forma: Y = b0 + b1 X + b2 X2 + e, el impacto marginal de X en Y está dado por la 
derivada parcial de Y respecto a X: dY/dX = b1 + 2 b2 X, de manera que si b2<0, el 
punto máximo se alcanza en -b1/(2b2). En el Modelo 2, el punto máximo resulta 
en -0.0461/(2*-0.00018) = 128.0556.
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de 161 días (más de cinco meses) de licencia. Finalmente, el va-
lor del coeficiente para la variable APEC indica que en los países 
de este grupo la media de la brecha salarial es 4.9 % mayor que 
en el grupo con estos países excluidos. 

Si bien la licencia por paternidad resultó no significativa 
al nivel de 0.1 o menor en los tres modelos, el signo negati-
vo del coeficiente estimado sugiere que aumentar la duración 
de esta licencia tiene un efecto deseable sobre la brecha sala-
rial de género. Finalmente, se muestra en la Tabla 5 el valor de 
los estadísticos Durbin-Watson y Shapiro-Wilk, indicando el no 
rechazo de la hipótesis de independencia y de normalidad, res-
pectivamente, en los tres modelos.

Tabla 5
Coeficientes estimados para los modelos de la brecha salarial de 

género

Coeficiente Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Intercepto 50.53 (***) 47.81 (***) 48.52 (***)

Maternidad -0.0283 (*) 0.0461 0.0796 (.)

Paternidad -0.0879 -0.1070 -0.1078 

Cobertura -0.0440 -0.0676(*) -0.0816 (**)

Empleo -0.0913 (.) -0.0784 -0.0852 (.)

Horas -0.0254 (***) -0.0277(***) -0.0310 (***)

Maternidad 2 -0.00018(.) -0.00025 (*)

APEC 4.909 (*)

R2 0.4624 0.5016 0.5438

Durbin-Watson 1.743 (0.1708) 1.655 (0.0940) 1.683 (0.1194)

Shapiro-Wilk 0.985 (0.7587) 0.983 (0.6592) 0.991 (0.96)

Error Cuadrático 
Medio 29.90 27.72 25.37

Nota: (.)p<0.1, (*)p<0.05, (**)p<0.01, (***)p<0.001. Los valores numéricos en parén-
tesis indican el valor p. Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

El objetivo de las políticas de maternidad sigue siendo proteger 
el empleo, la integridad y salud de la madre y del recién nacido. 
Estas políticas son también necesarias en el logro del objetivo de 
reducir las desigualdades en el mercado de trabajo, pero no son 
suficientes. Una vez que las mujeres se convierten en madres, 
se enfrentan a posibilidades de empleo restringidas por la dispo-
nibilidad del cuidado infantil que se extiende hasta la primaria. 
La presente investigación ha estudiado los efectos de la licencia 
por maternidad, la licencia por paternidad, el porcentaje de la 
población de mujeres en la fuerza de trabajo con cobertura de 
protección social por maternidad, la tasa de empleo de las ma-
dres con hijos e hijas menores de seis años y el número de horas 
anuales de instrucción primaria en escuelas públicas, sobre la 
brecha salarial de género en 53 economías, incluyendo ocho del 
APEC.

El estudio aporta las siguientes conclusiones clave. En 
primer lugar, los datos muestran evidencia de que la introduc-
ción de una licencia de maternidad que se extiende más de 161 
días es beneficiosa para los resultados de la brecha salarial de 
género. Esto contradice los trabajos previos que señalan que las 
licencias de maternidad largas tienen un resultado adverso en 
el mercado laboral. Con fines exploratorios, se ajustó el Modelo 
3 descrito en la sección previa incorporando un término cúbico 
para la maternidad; el coeficiente estimado tiene signo positivo 
(aunque resultó estadísticamente no significativo), mientras que 
se conserva el signo de los términos lineal y cuadrático, positivo 
y negativo, respectivamente. Los resultados pueden ser inter-
pretados de la siguiente manera: períodos muy cortos o muy 
largos de maternidad tienen resultados adversos en la brecha 
salarial. En el primer caso, se sacrifica el ingreso porque las 
mujeres no solo desean ser madres, sino también estar con sus 
hijos; en el segundo caso, una larga ausencia del mercado labo-
ral tiene una penalización salarial para las mujeres. Aunado a 
esto, se encontró que aumentar la cobertura de protección so-
cial por maternidad entre la población de mujeres en la fuerza 
de trabajo, reduce la brecha salarial. Aunque se requiere un es-
tudio más exhaustivo al respecto, estos resultados podrían ser 
una señal de que la maternidad y la cobertura estarían captu-
rando la decisión a la que se enfrentan las mujeres: ser madres 
o participar en el mercado laboral. 
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La segunda conclusión sugiere que la licencia de paterni-
dad no tiene un efecto significativo en la reducción de la brecha 
salarial. Sin embargo, este resultado debe ser tomado con cau-
tela; si bien las licencias de paternidad no han logrado reducir 
la brecha salarial de género, puede deberse a la poca frecuencia 
y corta duración.

Por otra parte, se puede concluir que para lograr una con-
tribución significativa en la igualdad de género en el mercado 
de trabajo, las políticas públicas deben abordar específicamente 
los problemas que plantea la presencia de niñas y niños, como 
la provisión de cuidado infantil no solo en edad preescolar, sino 
también cuando no tienen la edad suficiente para cuidar de sí 
mismos. Esta conclusión se basa principalmente en dos resulta-
dos encontrados. Primero, un aumento de 190 horas anuales de 
instrucción primaria, que en el calendario de educación básica 
pública en México equivalen a una hora adicional al día, tiene el 
efecto de una disminución de la brecha salarial de 5.9%. Segun-
do, aunque no se estudió particularmente el acceso al cuidado 
infantil en edades menores al ingreso a la primaria, se encon-
tró que aumentar la tasa de empleo de madres de entre 25 y 54 
años, con hijos o hijas menores de seis años, reduce la brecha 
salarial.

Finalmente, la brecha salarial de género es 4.9% mayor en 
el grupo de países del APEC. Si bien la tasa de empleo de ma-
dres con menores de seis años y el número de horas anuales de 
instrucción primaria pública son superiores en este grupo de 
países, este resultado se debe a los niveles significativamente 
menores en la maternidad, paternidad y cobertura, cuyas políti-
cas enfrentan grandes desafíos.

Es importante mencionar también que el estudio del efec-
to de las variables sobre la reducción de la brecha de género 
a nivel país puede tener resultados distintos a los obtenidos a 
nivel transnacional, por lo que se debe considerar el contexto 
prevaleciente que afecta a las variables en cada uno. El presen-
te trabajo permite tener una comprensión más profunda sobre 
el impacto de una jornada escolar más amplia sobre la brecha 
salarial de género en varios países alrededor del mundo.
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Anexo 1

Países e indicadores de brecha salarial de género
País Brecha(1) Maternidad(2) Paternidad(2) Cobertura(2) Empleo(3) Horas(4)

Albania 5.40 365 0 88.50 61.03 1084 *

Argentina 18.00 90 0 68.80 60.69 908.9 *

Armenia 30.20 140 0 100.00 51.47 745.7 *

Australia 14.60 154 14 96.40 74.06 1000

Bangladesh 4.20 112 0 0.00 24.72 1575 *

Bélgica 6.90 105 0 94.70 70.51 821

Brasil 25.70 120 0 89.40 56.65 800

Bulgaria 11.40 410 15 87.90 69.50 507

Cabo Verde 20.50 60 0 88.20 62.25 746 *

Chile 23.30 126 5 92.30 59.44 1028

Costa Rica 13.20 120 0 85.20 52.65 1147

Chipre 12.60 126 14 92.20 68.32 803.9 *

Chequia 19.00 196 7 85.90 40.48 687

Ecuador 11.80 84 0 64.40 60.33 859.2 *

Egipto 26.00 90 0 61.80 17.09 1016 *

El Salvador 16.20 112 0 96.40 50.98 686.3 *

Estonia 23.80 140 0 94.90 73.68 661

Finlandia 17.90 105 54 100.00 68.04 660

Francia 9.60 112 11 83.60 71.57 864

Gambia 13.80 84 0 4.40 54.51 1137 *

Hungría 9.10 168 5 96.50 76.15 679

Italia 14.30 150 10 90.60 53.05 904

Letonia 17.20 112 10 94.50 74.69 584

Lituania 11.80 126 28 94.50 80.08 644
Luxembur-
go 7.70 140 10 95.30 74.70 924
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Madagascar 22.10 98 0 9.40 93.21 888.1 *

Malawi 18.70 56 0 0.00 71.42 1055 *

Malta 5.50 98 0 0.00 72.14 1131 *

México 18.00 84 0 84.10 49.71 800

Mongolia 18.00 120 0 58.40 63.55 1009 *

Namibia 19.10 84 0 45.60 54.62 702.1 *

Nepal 23.80 98 15 7.40 26.88 1051 *
Países Ba-
jos 13.70 112 0 96.20 81.31 940

Pakistan 50.80 84 0 23.30 26.27 585.7 *

Panamá 11.20 98 0 61.30 57.38 1013 *

Paraguay 19.10 126 0 53.20 61.27 892.9 *

Perú 18.90 98 0 38.90 67.74 1100

Filipinas 16.50 105 0 97.30 53.39 843.7 *

Polonia 21.00 140 14 82.70 78.78 558

Portugal 20.50 120 0 93.50 82.72 874

Romania 7.80 126 0 95.00 54.68 720

Eslovaquia 14.90 238 14 93.60 69.67 670

Eslovenia 13.90 105 30 95.70 84.76 682

España 12.40 112 0 95.20 65.72 792

Sri Lanka 25.30 84 0 0.00 32.55 1141 *

Tanzania 14.60 84 3 9.30 70.11 958.5 *

Tailandia 8.50 90 0 48.00 65.58 934.7 *

Tunisia 16.10 30 0 73.70 30.60 877.1 *

Turquía 12.90 112 0 86.60 32.24 720
E s t a d o s 
Unidos 18.50 0 0 0.00 68.41 974
Reino Uni-
do 14.80 273 14 96.40 70.40 861

Uruguay 22.10 98 13 94.70 68.98 591.7 *

Vietnam 12.10 5 5 41.10 85.14 881.4 *



118

Saldaña Zepeda, et al.

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

 
(*) Valor imputado.

Fuente: (1) International Labour Organization (2018); (2) International Labour Orga-
nization (2024); (3) International Labour Organization (2024b); (4) Organisation for 
Economic Cooperation and Development (2023); (5) El indicador horas se obtuvo de: 
KOF Swiss Economic Institute (2017); (6) El indicador horas se obtuvo de: European 
Commission/EACEA/Eurydice (2019).
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Resumen

La liberalización gradual de la economía china distó de las polí-
ticas de apertura de la economía rusa tanto en implementación 
como en resultados. Algunos economistas sugirieron en las dé-
cadas de los ochenta y noventa una transición rápida de un 
modelo económico de planeación central a uno de liberalización 
económica. Estos economistas favorecieron la terapia de choque 
neoliberal que implicó la privatización de empresas, la liberali-
zación de precios y del comercio internacional, así como la libre 
convertibilidad de las monedas y la disciplina fiscal. La posición 
económica de Rusia y China cambió a favor de Beijing en la 
década de los noventa. La participación de Rusia en el PIB mun-
dial pasó de 3.7% a inicios de 1990 a menos del 2% a finales de 
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dicha década. Mientras la participación de China en PIB mun-
dial creció de un 2% en 1990 a 4% a principios del 2000.
Palabras clave: terapia de choque, liberalización de precios, pri-
vatización de empresas estatales, inflación, apertura comercial 

Abstract

China and Russia adopted different economic policies in their 
transformation from state socialism to market economies. Some 
economists argued in favour of shock therapy- liberalization of 
prices, domestic markets and fiscal and monetary discipline. 
Shock therapy, the prescribed neoliberal policy, was applied in 
Russia; while the Chinese government promoted a gradual mar-
ketization beginning at the margins of the economic system. By 
the end of the nineties, Russia´s share of world GDP halved from 
3.7% to less than 2% in 2000. While China´s share increased 
from mere 2% to 1990 to 4% by the early 2000.
Keywords: shock therapy, prices liberalization, privatization, 
inflation, market liberalization 

Introducción

La terapia de choque fue un elemento central de la doctrina 
del Consenso de Washington, promovida por las institucio-

nes emanadas del acuerdo Bretton Woods. En general, se trató 
de un paquete de políticas que deberían implementarse de golpe 
por economías de planeación central, que deseaban transitar a 
economías de mercado. Las políticas consistían en (1) liberaliza-
ción de todos los precios al mismo tiempo, (2) privatizaciones de 
empresas estatales, (3) liberalización del comercio, (4) estabili-
zación a partir de políticas monetarias y fiscales más estrictas. 

Implementar este tipo de políticas en economías con dis-
tintos niveles de planeación central o desarrollo de mercados 
internos representó una tarea compleja y de alto riesgo para las 
sociedades involucradas. Por ejemplo, la velocidad en la imple-
mentación de la privatización de empresas estatales varió de 
acuerdo a cada país. En los casos de China y Rusia no se trató 
de privatizar una docena de empresas en un mercado funcional, 
sino de transitar de economías planeadas dependientes del Es-
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tado a una lógica de mercado determinada por oferta y demanda 
y precios libres.

Durante este proceso de liberalización, los promotores de 
la terapia de choque supusieron que de la destrucción de la 
economía de planeación central automáticamente surgiría una 
economía de mercado, sin prestar atención a la naturaleza y 
estructura de las instituciones políticas y económicas de los 
países. En este sentido, la idea de la terapia de choque era la 
posibilidad de que un país “brincara” hacia el libre mercado sin 
contemplar las consecuencias de un aterrizaje riesgoso. 

La liberalización de precios fue uno de los temas de discu-
sión más relevantes en la transición al libre mercado para Rusia 
y China. Algunos economistas advirtieron de los riesgos de una 
liberalización radical de precios, que suponía niveles de infla-
ción más altos y pérdida del poder adquisitivo de la población. 
Por otra parte, los partidarios de la liberalización de precios con-
sideraban que la determinación de los precios se da a partir de 
interacción dinámica de la oferta y la demanda, sirviendo como 
el eje central de cualquier economía. En los casos de Rusia y 
China las realidades institucionales y las elites político-econó-
micas perseguían objetivos distintos. Rusia y China buscaban 
transitar de regímenes comunistas a economías de mercado 
y en ambos casos el Estado debió fomentar el surgimiento de 
mercados al margen de los sistemas de control estatal, que im-
pulsaran una dinámica de crecimiento e industrialización que 
transformara a toda la economía. 

El gobierno que tuvo mayor éxito en este proceso de libe-
ralización del mercado fue China, pues utilizó un sistema de 
precios de doble vía, que se opuso a la inmediatez de la terapia 
de choque. En lugar de liberalización todos los precios al mis-
mo tiempo, el Estado mantuvo un plan industrial y fijó precios 
de bienes esenciales; mientras liberó los precios del excedente 
de producción de dichos bienes y de productos no esenciales. 
De esta manera, los precios comenzaron a determinarse, gra-
dualmente, por el mercado. El sistema de precios de doble vía 
supuso para China no sólo un medio de política económica, sino 
un proceso de creación y regulación de mercados con supervi-
sión estatal (Aslund, 2023). 

Por su parte, el férreo control del gobierno ruso sobre el 
mercado económico no permitió el desarrollo de intercambios 
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benéficos entre los actores económicos que generaran una cul-
tura capitalista y atractiva a la inversión. El gobierno de Boris 
Yeltsin provocó un avance generalizado de prácticas corruptas 
entre empresas y agencias de gobierno, el surgimiento de ma-
fias en sectores de la economía y una oligarquía dependiente del 
poder político, cuyo resultado fue la salida de capital, la falta 
de inversión y el estancamiento económico. La clave de la re-
forma económica de Yeltsin era generar las condiciones para 
establecer un sistema de incentivos y castigos en una economía 
competitiva. Rusia no creó las instituciones que remplazaran al 
aparato burocrático soviético y liberaran las transacciones del 
mercado. 

Dentro de Rusia existían dos fuerzas opuestas. Los líderes 
industriales post soviéticos querían una política industrial radi-
cal; mientras la mayoría de la población favorecía una reforma 
económica gradual. Para Rusia el ejemplo de transición entre 
una economía de planeación central y una economía liberal era 
China. Una década antes, el gobierno chino implementó una 
política industrial que se centró en un modelo de crecimiento 
a partir de exportaciones, con barreras a importaciones, con-
trol de capital e inversión intensiva. El modelo chino parecía el 
adecuado para Rusia, dada la asociación entre una apertura 
económica dentro de un sistema político autoritario. Sin em-
bargo, Rusia no se interesó por indicadores como crecimiento 
económico, exportaciones o inversión en infraestructura. Yelt-
sin y su equipo decidieron que el éxito de la reforma dependía 
de factores monetarios como la inflación, la oferta monetaria y 
el rigor presupuestario, sin tomar en cuenta que los inversio-
nistas, nacionales y extranjeros, buscan garantías que van más 
allá de indicadores de inflación. El gobierno ruso falló en crear 
un sistema de incentivos para la atracción de inversionistas, 
provocando la salida de capitales a bancos suizos en lugar de 
inversiones productivas en el país. 

El presente ensayo pretende explicar la diferencia entre 
las políticas de reforma económica de Rusia y China, analizan-
do los resultados de sus procesos de tránsito de economías de 
planeación central a economías de libre mercado. En ambos 
casos el debate interno entre grupos pro-reformas y contrarios 
a las reformas se zanjó a favor de los reformadores, pues en 
la década de los noventa el sistema internacional exigía a las 
potencias una integración más profunda en las redes de pro-
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ducción y comercialización global. China logró transformar sus 
instituciones de planeación central en motores de creación de 
mercados; mientras Rusia fracasó en reformar sus instituciones 
y su economía colapsó bajo la implementación errónea de la te-
rapia de choque. 

China

Durante los diez años de la Revolución Cultural en China 
(1966-1976), la investigación y el estudio de la economía estuvo 
prácticamente muerto. La precaria situación económica de Chi-
na durante la década de los setenta y la muerte de Mao Zedong 
en 1976 propiciaron un cambio radical en el liderazgo chino a 
fin de mejorar las condiciones económicas del país. En 1978, 
Deng Xiaoping fue nombrado presidente del Comité Central del 
Partido Comunista y asumió la responsabilidad de transformar 
la economía de su país. Para Deng, la planeación económica 
por el Estado no era excluyente de la libertad del mercado. En 
la visión del nuevo liderazgo chino en la década de los ochenta 
existía la posibilidad de mantener la intervención del gobierno 
en la economía, mientras se introducían políticas de liberaliza-
ción de mercado (Xiaoping, 1994). 

La reforma al sistema de precios representó un prerrequi-
sito clave para el gobierno de Deng Xiaoping, cuyo objetivo era 
la transición del igualitarismo colectivista hacia los incentivos 
económicos individuales que generaran un dinamismo propio 
en la economía. Para el economista chino y ex director de la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas de China, Xue Muqiao, el Estado 
debía fijar los precios de algunos bienes de consumo o insumos 
vitales para asegurar que la calidad de vida de la población no 
resultara afectada ante el incremento de precios. Para Xue, el 
sistema de cuotas chino que exigía cierta producción agrícola o 
industrial, debería mantenerse, y el excedente de dicha produc-
ción podría ser vendido a precios más altos que los establecidos 
por el gobierno (Naughton, 1995). Esta fue la lógica detrás del 
sistema de precios de doble vía implementado por China en la 
década de los ochenta. 

Los gobiernos chino y soviético utilizaban el mismo prin-
cipio de precios. Generalmente fijaron precios bajos y márgenes 
reducidos para productos e insumos básicos y esenciales; mien-
tras establecieron precios altos para productos de industria 
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ligera o bienes no esenciales como cigarros, vino o relojes. El 
establecimiento de los precios en las economías comunistas de-
pendía de criterios, como la relevancia del producto para el plan 
nacional de producción, la cantidad de producción de acuerdo 
a la proyección, y las especificaciones de las economías regio-
nales.

Otro elemento fundamental de la terapia de choque era la 
privatización acelerada de empresas estatales. El gobierno chino 
rechazó la privatización acelerada de empresas en la década de 
los ochenta y comenzó una gradual privatización de empresas 
estatales a mediados y finales de la década de los noventa. De 
1995 al 2005, China privatizó más de 100,000 empresas con ac-
tivos cuyo valor superaban los $11.4 billones de renminbi (Gan, 
2008). El gobierno chino promovió el incremento de la produc-
tividad de sus empresas estatales, desarrollando estructuras de 
gobierno corporativo, facilitando mayor autonomía gerencial y 
estableciendo incentivos económicos por metas de rentabilidad. 
Al mismo tiempo, los reformadores chinos promovieron la crea-
ción de empresas privadas, en paralelo con las estatales, que 
contribuyeran a la formación de mercados estables, una condi-
ción que no se dio en Rusia.

En los ochenta se autorizó dos medidas fundamentales 
para el desarrollo de empresas privadas en China: la autonomía 
de los agricultores para producir y vender sus cosechas a pre-
cio de mercado; y el retiro de barreras de entrada para distintas 
industrias monopolizadas por el Estado. De cualquier forma, el 
gobierno chino decidió mantener el control en industrias estra-
tégicas como la energía, pero vender activos en industrias de 
menor relevancia o empresas más pequeñas.

La mayoría de las empresas paraestatales chinas en la 
década de los noventa presentaba pérdidas y los reformadores 
propusieron la opción de la privatización, con base a tres op-
ciones. La primera una venta directa de activos del gobierno a 
un individuo o grupo de inversionistas. La segunda era vender 
algunas acciones de la empresa paraestatal y mantener algunas 
acciones y participación del Estado. La tercera opción era un 
joint venture, es decir la venta de la empresa a un grupo de in-
versionistas chinos en conjunto con inversionistas extranjeros. 
El objetivo central en los tres casos de privatización era el mis-
mo: reestructurar la plantilla para disminuir costos laborales 
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innecesarios; incrementar la productividad a partir de inversión 
en maquinaría, tecnología y nuevos métodos de producción; y la 
inyección de nuevo capital para la operación de las empresas. 
Como resultado, la privatización de las empresas chinas implicó 
disminuir el gasto fiscal en subsidios a paraestatales, incre-
mentó la productividad de las empresas privatizadas y facilitó la 
inversión de capital extranjero que contribuyó a la moderniza-
ción y tecnificación de las industrias de este país. 

El tercer encuentro plenario del Partido Comunista Chi-
no en el 1978 significó un triunfo para los reformadores de la 
economía china. Aliados de Deng Xiaoping asumieron pues-
tos clave en la estructura del gobierno chino. Hu Yaobang fue 
electo Secretario General del partido y Zhao Ziyang fue electro 
primer ministro. Ambos políticos promovieron, junto con Deng 
Xiaoping, el punto de inflexión de las reformas: la liberaliza-
ción agrícola de China. Como se ha explicado, esta liberalización 
fue gradual, pero el resultado fue remplazar la producción co-
lectiva por incentivos familiares e individuales de producción y 
comercialización. Los agricultores chinos pudieron, después de 
contribuir con su cuota de producción al Estado, decidir qué 
producir, cuánto producir y dónde venderlo. De 1978 a 1996, 
la tasa anual de crecimiento del campo chino fue de 2.9% (Chu, 
2002).

El 20 de octubre de 1984 el Comité Central del Partido 
Comunista Chino redefinió la estrategia de política económi-
ca dando mayor espacio a las condiciones de mercado para 
definir precios, oferta y demanda. Las consideraciones de már-
genes de utilidad, cantidades de producción y precios deberían 
ser flexibilizadas para que los individuos y empresas decidie-
ran. La planeación central seguiría como eje de la economía en 
productos e industrias de alto valor para el Estado y el poder 
adquisitivo de los ciudadanos. Esta decisión fue comunicada 
por Zhao Ziyang a los gobiernos autónomos y provincias chinas, 
quienes a partir de ese momento estuvieron facultados para to-
mar decisiones de ajuste en precio de ciertos bienes esenciales. 
Por ejemplo, en alguna provincia se podría liberalizar el precio 
de la carne de cerdo y en otras se consideraría bien esencial. 
Para el gobierno chino, la producción de carbón, petróleo, acero 
y químicos formaba parte del plan nacional de desarrollo y no se 
liberarían los precios para evitar afectar a los ciudadanos. 
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Desde 1984, el sistema de precios de doble vía se extendió 
de la industria agrícola a otras como la producción de cemento, 
bienes industriales y químicos. Con este movimiento, el gobier-
no de Deng Xiaoping destruyó la política agrícola-industrial de 
su predecesor Mao Zedong. La economía maoísta se centraba 
en fijar cuotas de producción en el campo e industria cuyos bie-
nes se vendían al precio establecido por el Estado. Al permitir 
a los agricultores e industrialistas vender a mayor precio el ex-
cedente de su producción, los reformadores chinos crearon los 
incentivos para incrementar la producción de bienes y generar 
los mercados internos de consumo privado. Estos nuevos mer-
cados no estaban alejados del brazo del Estado. Por ejemplo, si 
el precio de algún producto se incrementaba en una provincia 
por una disminución de la oferta, el gobierno intervenía en ese 
mercado con un aumento de la oferta de dicho producto. 

La idea central de Deng Xiaoping y su equipo de reforma-
dores económicos era transitar gradualmente de una economía 
altamente burocrática a una de información descentralizada y 
de decisiones individuales. En este nuevo paradigma económi-
co, las empresas estatales ya no recibirían subsidios en caso 
de presentar pérdidas financieras. Cada empresa debía actuar 
conforme a incentivos financieros y responsabilizarse de su ope-
ración. El gobierno chino se inspiró del éxito de industrialización 
japonés posterior a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Deng 
Xiaoping y su equipo visitaron Japón en 1978 y concluyeron 
sobre la importancia de una política industrial que permitiera 
actuar a las fuerzas del mercado en términos de precios, inver-
sión, ahorro y consumo; en el marco de regulación de mercado 
e inversión por parte del Estado (Naughton, 1995). 

A partir de 1986 la coexistencia de los dos sistemas, uno 
de liberalización de precios, apertura comercial y privatizaciones 
y el otro de mantenimiento de cuotas de producción, estableci-
miento de precios y empresas paraestatales generó debate en el 
liderazgo del gobierno chino. Zhao Ziyang presionó para aban-
donar el sistema de precios de dos vías en todos los bienes, 
incluidos los precios de materias primas, acero y energía. La 
lógica de Zhao era la misma que la terapia de choque: sufrir 
en el corto plazo los efectos de la inflación y el estancamiento 
económico, a fin de disfrutar los beneficios de un mejor sistema 
económico en el mediano plazo. Para Zhao y otros reformado-
res, ese sistema económico superior representó la formación de 



131

EntrE la tErapia dE choquE y El pragmatismo rEformador...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 123-145
issn-l 2992-7870

un mercado competitivo con una estructura de precios racional 
y guiado por una competencia justa entre empresas (Jinglian, 
2005). 

Por su parte, el economista y miembro del partido, Wang 
Xiaoqiang advirtió sobre el impacto que una liberalización inme-
diata de precios tendría en la sociedad china. Wang argumentó 
que la base para la liberalización de precios debía ser la reforma 
del sistema de empresas chinas, ya que, en aquel momento, las 
principales empresas industriales chinas estaban organizadas 
como unidades de producción socialista que formaban parte del 
aparato burocrático de planeación. Eran empresas que no esta-
ban diseñadas para responder a las señales del mercado, pues 
se trataban de monopolios y oligopolios creados para implemen-
tar las órdenes de funcionarios de alto rango. En ese contexto, 
la liberalización no resultaría en la convergencia de precios ha-
cia el equilibrio (Xiaoqiang, 1998). Las empresas paraestatales 
chinas no tendrían opciones ante el incremento de su materia 
prima. No podían despedir trabajadores, no podían buscar otras 
fuentes de suministro y no podían quebrar. Ante un incremento 
del precio de los insumos y sin presiones de la competencia en 
el mercado, estas empresas subirían el precio de sus produc-
tos afectando directamente al consumidor. Ello generaría una 
espiral inflacionaria en lugar de un equilibrio de perfecta com-
petencia en el mercado. Por lo tanto, lo que la economía china 
requería era avanzar hacia una economía de mercado, a través 
de la reindustrialización que transformara las fábricas socialis-
tas en empresas privadas competitivas. 

En 1986, Zhao Ziyang cedió ante las perspectivas del des-
contento social que provocaría una inflación fuera de control 
de la economía china. El Partido Comunista Chino no deseaba 
protestas masivas en todas las ciudades del país. El gobierno 
se convenció del argumento de Wang sobre la importancia de la 
reforma de las empresas chinas. Por lo tanto, entre 1987 y 1988 
lanzaron el plan para crear zonas económicas especiales en las 
costas de China con el fin de desarrollar las regiones orientales 
del país y avanzar con la industrialización del centro y occiden-
te. Durante el decimotercer congreso del partido, el mercado se 
convirtió en el principal mecanismo de desarrollo económico. 
Zhao matizó su discurso explicando que el Estado debía mante-
ner su carácter de regulador y rector de la economía, pero que 
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el mercado debía ser el espacio de los medios de producción, la 
tecnología, la mano de obra y las finanzas. 

La creación de las zonas económicas especiales en las 
provincias costeras de China implicó copiar el modelo de de-
sarrollo de los tigres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del 
Sur y Taiwán). Zhao hizo su carrera política en la provincia cos-
tera de Guangdong y conocía el potencial de las provincias de 
Jiangsu, Zhejiang y Fujian para que se integraran a las redes de 
producción y comercialización globales. Para Zhao, las indus-
trias intensivas en mano de obra buscan instalarse en regiones 
y países con costos laborales más bajos. Desde la perspecti-
va histórica del desarrollo en Asia-Pacífico, esas industrias se 
reubicaron de Estados Unidos a Japón después de la Segun-
da Guerra Mundial y luego de Japón a Taiwán, Corea del Sur, 
Singapur y Hong Kong. China se excluyó en esas dos olas de 
reubicación industrial, pero su estrategia de reforma económica 
en la década de los ochenta representaba una oportunidad de 
oro para atraer esa inversión a sus provincias costeras. 

Como sucedió con la liberalización de precios y la reforma 
de las empresas, la apertura a la inversión extranjera en zonas 
económicas especiales se realizó de forma gradual. Tanto Zhao 
como Deng buscaron que la industrialización de la costa china 
no drenara los recursos de otras regiones del país. Esto signifi-
ca que las empresas en las zonas económicas especiales debían 
comprar sus insumos de materia prima en el exterior para ser 
procesados por la mano de obra barata de china y exportar los 
productos terminados. La idea era generar un círculo virtuoso 
de suficientes reservas en dólares por concepto de comercio ex-
terior que sirvieran para la inversión pública en infraestructura, 
salud, educación, entre otras prioridades del gobierno. 

En este punto de las reformas, el gobierno de Deng accedió 
a privatizar pequeñas empresas que buscarían capital extranje-
ro por las vías de la inversión extranjera directa o programas de 
joint venture con otras empresas extranjeras. El gobierno chino 
evitó a toda costa endeudarse con instituciones financieras in-
ternacionales. Las utilidades del comercio exterior permitirían 
financiar la importación de otros productos primarios e indus-
triales y con esto contener la presión en precios, que se había 
disparado en 1985 del 8.8% al 9% en 1987 (Naughton, 1995). 
El gobierno chino replicó el modelo de los Tigres Asiáticos, que 
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alcanzaron altos niveles de crecimiento económico y desarro-
llo por centrarse en industrias exportadoras en un contexto de 
inflación. En el siguiente cuadro comparativo se demuestra el 
volumen de importaciones y exportaciones de China y Rusia en 
el período de 1994 a 1999. 

Tabla 1 
Exportaciones e importaciones en miles de millones de dólares esta-

dounidenses a precios corrientes

Rusia China

Año miles de millo-
nes de dólares Año miles de millo-

nes de dólares

1994  $     64.00 1994  $   112.00 

1995  $     81.00 1995  $   135.00 

1996  $     86.00 1996  $   154.00 

1997  $     92.00 1997  $     98.00 

1998  $     74.00 1998  $   141.00 

1999  $     51.00 1999  $   119.00 

Fuente: elaboración propia con datos de https://www.worlddata.info

El incremento en precios podría contenerse centrando sus es-
fuerzos en bienes agrícolas. En 1988, se liberalizaron los precios 
del huevo, la carne de cerdo, el azúcar y algunos vegetales, re-
sultando en un incremento de precios de dichos artículos de 
hasta 60 %. Ese mismo año se decidió liberalizar los precios de 
los sectores energéticos y acerero, así como de algunos servicios. 
Los precios se incrementaron otro 30%. La gente volvió a tomar 
las calles para protestar. Para algunos analistas, las reformas 
económicas debían realizarse como en la Unión Soviética en pa-
ralelo con las reformas del sistema político que despresurizaran 
el descontento popular. Ello pondría fin al régimen de partido 
único y habría una transición democrática (Lipton, 1999). No 
obstante, Deng Xiaoping y la cúpula del partido, no veían en el 
colapso de la Unión Soviética un ejemplo de orden y progreso. 
Ellos consideraban que mantener el régimen de partido único 
era fundamental en aras de implementar con éxito las reformas 
económicas de libre mercado y mantener el orden social. 

https://www.worlddata.info
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La inflación en 1988 alcanzó niveles de 18 %, provocando 
protestas sociales en todo el país. El gobierno chino de inmedia-
to implementó un programa de estabilización de precios a finales 
de ese año, que incluía 383 productos esenciales determinados 
por un análisis de productos industriales y agrícolas de mayor 
impacto para los consumidores. Los precios de estos produc-
tos se estabilizaron en un esfuerzo concertado entre gobierno 
y empresas. La producción de dichos productos se incrementó; 
los canales de distribución se reforzaron para agilizar su comer-
cialización y se estableció un sistema de control de precios. La 
estrategia de expandir la producción de estos productos funcio-
nó, pues para 1990 la inflación en China se situó en niveles del 
3%. En el segundo cuadro comparativo se muestra la trayecto-
ria de la inflación de Rusia y China de 1992 a 1999. 

Tabla 2 
Tasa de inflación en China y Rusia en la década de 1992 a 1999

Rusia China El mundo
Año inflación% Año inflación% Año inflación %

1992 2508.25 1992 6.35 1992 7.71

1993 874.25 1993 14.61 1993 7.51

1994 306.72 1994 24.26 1994 10.32

1995 197.41 1995 16.75 1995 9.15

1996 47 1996 8.31 1996 6.55

1997 14.76 1997 2.79 1997 5.57

1998 27.69 1998 -0.077 1998 5.11

1999 85.75 1999 -1.4 1999 3.08

Fuente: elaboración propia con datos de https://www.worlddata.info

Rusia

El 23 de octubre de 1991, Boris Yeltsin anunció al congreso 
su intención de implementar una reforma económica que com-
prendería privatizaciones, liberalización de precios y estabilidad 
financiera. Yeltsin advirtió que las condiciones económicas para 
las familias soviéticas serían complicadas durante los siguientes 
seis meses a partir de la implementación de la reforma (Dobbs, 
1991). Incluso solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

https://www.worlddata.info
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al Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
participar en un plan técnico para alcanzar el éxito de la refor-
ma. Un año después, Yeltsin se comprometió de nuevo con el 
FMI a aceptar sus condiciones a cambio de asistencia técni-
ca, pero la ambiciosa reforma que se propuso aquel octubre de 
1991 distó de lo que ocurrió en Rusia entre 1992 y 1998. 

Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 
1991, analistas internacionales se preguntaban sobre la ruta 
que seguiría el país más grande la unión. ¿Podría Rusia emanci-
par su economía del aparato político post-soviético? ¿Avanzaría 
la sociedad rusa en la ruta de la democracia? ¿Habría una Ru-
sia liberal democrática en el sistema internacional? Existía 
entusiasmo y optimismo cuando Yeltsin anunció su reforma 
económica, pero en 1991 Rusia no tenía una cultura capitalista. 
Se trató de un país que salió el feudalismo zarista para entrar a 
la economía planificada soviética. Rusia no contaba con Estado 
de derecho, seguridad a la propiedad privada e intelectual, or-
ganismos reguladores, un sistema bancario confiable y mucho 
menos personal técnico capacitado. Incluso, el propio gobierno 
de Yeltsin, aclamado en su momento como demócrata, pasó a 
la historia como un gobierno autoritario y de un amplio control 
e injerencia en el mercado. En la década de los noventa, las 
empresas “privatizadas” y el sistema bancario permanecieron 
orbitando alrededor de las decisiones del gobierno central. 

El férreo control del gobierno ruso sobre el mercado econó-
mico no permitió el desarrollo de intercambios benéficos entre 
los actores económicos que generaran una cultura capitalista y 
atractiva a la inversión. El gobierno ruso provocó un avance ge-
neralizado de prácticas corruptas entre empresas y agencias de 
gobierno, el surgimiento de mafias en sectores de la economía 
y una oligarquía dependiente del poder político, cuyo resultado 
fue la salida de capital, la falta de inversión y el estancamiento 
económico. La clave de la reforma económica de Yeltsin era ge-
nerar las condiciones para establecer un sistema de incentivos 
y castigos en una economía competitiva. Rusia debió crear ins-
tituciones que remplazaran al aparato burocrático soviético y 
liberaran las transacciones del mercado. 

Una de las principales diferencias entre las reformas de 
China y Rusia fue la liberalización de precios. Mientras en 
China se hizo de manera gradual y con ciertos productos; el go-
bierno de Yeltsin anunció en 1992 que se haría una transición 
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completa a precios de mercado, una serie de privatizaciones de 
empresas comerciales, industriales y de servicios, así como una 
drástica reducción del gasto de gobierno. Todos los precios in-
dustriales se liberalizarían, salvo los de energía y transporte. 
Asimismo, se estableció que los incrementos salariales serían 
menores a la inflación y los impuestos al salario, al consumo y 
a la renta serían de 37 %, 25 % y 32 % respectivamente. Se es-
tableció la convertibilidad del rublo ruso y un plan para reducir 
el número de personas empleadas en industrias de defensa para 
orientarlos a otro tipo de sector industrial. El argumento a favor 
de esta rápida liberalización de mercado fue desarrollar incen-
tivos a fin de que las empresas recortaran puestos de trabajo 
ineficientes y se centraran en la rentabilidad de sus unidades 
de negocio. El resultado fue una caída en la producción de 1992 
del 25 % y para 1994 la producción industrial era un 50 % del 
total de 1990 (Federal State Statistics Services, 1990). Esta caí-
da provocó una carga presupuestal para las fábricas, las cuales 
suministraban alimento, vivienda y servicios médicos a su per-
sonal. Por lo tanto, el gobierno debió mantener subsidios a las 
fábricas a fin de evitar una caída drástica en los estándares de 
vida de la población. 

En realidad, el gobierno ruso mantuvo su control e injeren-
cia en la economía a través de subsidios, planes de producción 
a las fábricas “privatizadas”, coordinación de suministro de in-
sumos y producción, órdenes a bancos para financiar ciertas 
industrias y proyectos de inversión. Se puede afirmar que la 
economía rusa mantuvo sus características de planeación cen-
tral de 1992 al 2000 con un gobierno que ejerció un amplio 
poder en relación a bancos, empresas, oligarcas y regiones. La 
reforma económica no generó empresas privadas. Éstas debie-
ron que negociar suministros y financiamiento con agencias 
del gobierno ruso que heredaron prácticas de ministerios in-
dustriales soviéticos. Los gerentes de las empresas soviéticas se 
convirtieron en accionistas gracias a préstamos con beneficios 
de los bancos controlados por el gobierno. 

Muchas de las empresas farmacéuticas, de acero, automo-
trices, entre otros sectores industriales fueron compradas por 
los altos directivos de la época soviética. El financiamiento pro-
vino de bancos asociados a los antiguos ministerios industriales. 
El gobierno mantuvo el control del abasto de insumos, mate-
ria prima, precios y subsidios para estas empresas. Mientras 
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el gobierno chino permitió financiamiento a empresas privadas 
orientadas a la exportación y competencia en mercados interna-
cionales, el gobierno ruso mantuvo control sobre la operación 
de las empresas a través de préstamos bancarios, subsidios y 
suministro de insumos. En China se crearon empresas nuevas 
conforme la lógica de mercado y sus necesidades. En Rusia se 
privatizaron empresas bajo la administración de líderes soviéti-
cos que no visualizaron competir a nivel mundial. 

En 1990, el banco Sberbank era el único cuyos depósi-
tos estaban garantizados por el gobierno ruso. Sin embargo, no 
realizaba préstamos a particulares o a empresas. Sus fondos 
estaban únicamente disponibles para el gobierno central. El sis-
tema bancario ruso no tenía autonomía para realizar préstamos 
a actividades productivas. De hecho, la mayoría de los bancos 
comerciales a principios de los noventa eran considerados “ban-
cos de la mafia”, los cuales servían para lavado de dinero de 
actividades ilegales en otros países y algunos de ellos ofrecían 
pagar una tasa de interés tan alta que resultaron ser esquemas 
piramidales (Handelman, 1995). Entre 1990 y 2000, tanto las 
empresas como los bancos rusos sufrieron un severo problema 
de liquidez, ya que los bancos otorgaban préstamos a tasas de 
interés menores a la inflación, requiriendo de nuevas transfe-
rencias de fondos, que provenían del gobierno o préstamos del 
exterior. 

En apariencia los bancos rusos eran empresas privadas 
con autonomía, pero en realidad se trataban de entidades que 
servían al gobierno y sus decisiones de subsidios o financiamien-
to a empresas o causas políticas. Los bancos comerciales rusos 
no aceptaban depósitos, realizaban préstamos o pagaban un in-
terés de acuerdo a la lógica de mercado. No eran intermediarios 
entre depositantes y emprendedores. Tampoco convertían los 
ahorros en inversiones. Los bancos rusos sirvieron como agen-
cias del gobierno que distribuían fondos públicos a empresas 
favorecidas, con vínculos del mismo gobierno (Smith, 1991). 

El proceso de las privatizaciones de empresas rusas en 
1992 fracasó porque provocó un sistema de incentivos con-
trarios a la eficiencia de la distribución de recursos y al 
crecimiento económico. En primer lugar, la privatización de 
activos se realizó a precios tan bajos que los emprendedores 
rusos prefirieron adquirir dichas empresas que crear nuevas. 
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Segundo, la privatización de las industrias de exportación de 
recursos naturales resultó más atractiva que la inversión en 
industrias manufactureras con potencial de exportación, ya que 
vender recursos naturales en mercados extranjeros permitían 
acceso inmediato a euros y dólares estadounidenses. Tercero, 
la política de subsidiar la operación de plantas productivas a 
través de préstamos que no serían pagados generó una visión de 
corto plazo de inversionistas que compraban y vendían acciones 
de esas empresas con el objetivo de ganar en la transacción 
financiera y no en la operación de la empresa (Handelman, 
1995). 

El proceso de privatización rusa contrasta con el modelo 
de privatización que implementó China. Para empezar, el 
gobierno chino no privatizó empresas de materia prima de gran 
escala que daría a los inversionistas acceso inmediato a un 
gran capital. Al contrario, China permitió la creación de nuevas 
empresas y privatizó, de manera gradual y ordenada, empresas 
pequeñas y medianas comerciales y manufactureras, creando 
incentivos para aquellos que conocían esos mercados y procesos 
productivos. El gobierno de Deng Xiaoping promovió que esas 
empresas privatizadas y de reciente creación compitieran en los 
mercados internacionales para atraer ingresos y capital a China. 
En Rusia, el objetivo de los oficiales de gobierno no era competir 
en mercados internacionales o atraer flujos de capital e inversión 
extranjera; sino tener acceso rápido a fuentes de capital que los 
enriquecerían, formando una oligarquía económica al amparo 
del poder político. 

El primer requisito para una reforma económica como 
la implementada en China y Rusia es la introducción de 
competencia en el sistema y flexibilizar las decisiones de 
producción e inversión. El reto para un Estado de economía 
planificada es remplazar el aparato burocrático por un sistema 
económico donde las empresas respondan a indicadores 
de precios, calidad, eficiencia y necesidades de clientes. Un 
sistema impersonal de reglas e incentivos de mercado con fácil 
acceso para empresas nuevas. Deng Xiaoping aprendió que 
la inversión pública en infraestructura y orientar a empresas 
manufactureras a competir en mercados extranjeros permitiría 
el crecimiento económico y la entrada de flujos de capital para 
modernizar la economía china. Por su parte, Yeltsin, en Rusia, 
permitió que antiguos burócratas soviéticos y sus amigos se 
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repartieran los activos de empresas estatales para formar una 
oligarquía en complicidad con el gobierno. 

Entre 1990 y 1994 la producción industrial en Rusia se 
contrajo un 50 %; mientras la inversión de capital en proyectos 
productivos cayó un 24 % en el mismo periodo (Blanchard, 
1997). Los ahorradores rusos no contaban con suficientes 
incentivos y un marco institucional adecuado para invertir en 
su país. Existen dos principales razones que explican la débil 
inversión en el período de las reformas económicas en Rusia. La 
primera se basa en un entorno macroeconómico desfavorable 
a la inversión con una inflación que permaneció en tres dígitos 
de 1993 a 1995 y con un déficit presupuestal que absorbió 
inversión potencial. La segunda explicación aborda el ambiente 
de negocios dentro del país controlado por oficiales corruptos y 
líderes de la mafia que ahuyentaron las inversiones domésticas 
y foráneas. La inversión en una sociedad capitalista moderna 
depende de la confianza. En China el gobierno generó las 
condiciones y acuerdos para que inversionistas extranjeros y 
locales invirtieran capital en el país. En Rusia no existió un 
marco institucional formal o un esquema de incentivos para 
los inversionistas. El sistema financiero y los ministerios de 
industria rusos estaban bajo el control de líderes soviéticos 
más preocupados incrementar sus fortunas que por desarrollar 
condiciones favorables de negocio. 

China centró su reforma económica en un modelo de 
exportación manufactures de bajo valor agregado. En Rusia 
la industria de exportación era de recursos naturales. Estas 
industrias representaron un ingreso importante de divisas, sin 
necesidad de modificar o mejorar los procesos de producción 
o administrativos. Las exportaciones de petróleo y gas natural 
se convirtieron en la principal fuente de ingresos de Rusia. Las 
plantas de extracción de petróleo, gas y fertilizantes químicos 
se beneficiaron de un tipo de cambio favorable, pero no usaron 
el capital excedente para mejorar su producción o innovar sus 
procesos. El gobierno de Yeltsin mantuvo el control del sector 
energético de exportación y utilizó una parte de la utilidad 
de empresas como Gazprom para subsidiar otros sectores 
industriales menos rentables o con pérdidas (Blanchard, 1997). 
Este esquema de incentivos provocó que los administradores 
de empresas rusas prefieran acumular capital y depositarlo en 
bancos extranjeros que invertirlo en su propio mercado. 
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La economía rusa se encontraba en serios problemas a 
mitad de la década de los noventa. La deuda del gobierno se 
expandió rápidamente, pasando del 16 % de Producto Interno 
Bruto al 26 % entre 1995 y 1996 (Thornhill, 1995). Para 1998, 
el total de la deuda rusa era de $210 mil millones de dólares, 
que comprendían $155 mil millones del gobierno, $30 mil 
millones de bancos comerciales y $25 mil millones del sector 
privado (Matlack, 1998). Irónicamente, entre 1995 y 1997, 
agencias calificadoras como Moody´s consideraban los bonos 
del gobierno ruso tan estables como los del gobierno mexicano 
de la época, debido a la relación entre el pago de la deuda y los 
ingresos por exportaciones. Sin embargo, el precio del petróleo 
ruso en el mercado internacional cayó de $18 dólares por 
barril en 1997 a $11 dólares por barril en 1998. Esta caída en 
ingresos afectó gravemente al gobierno ruso, el cual tuvo que 
endeudarse aún más para pagar intereses y deuda de corto 
plazo. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar su 
capital, provocando la depreciación del rublo y la intervención 
del gobierno para defender su moneda. En ese momento, las 
reservas del banco central cayeron de $15 mil millones de 
dólares a $12 mil millones. En el tercer cuadro comparativo se 
presenta el tipo de cambio del rublo ruso y renminbi chino en 
relación al dólar estadounidense en el período de 1992 a 1999.

Tabla 3 
Tipo de cambio RMB a dólar estadounidense y rublo a dólar esta-

dounidense

Año RMB por un 
dólar año Rublo por un 

dólar

1992 5.52 1992 417

1993 5.77 1993 1231

1994 8.63 1994 3249

1995 8.36 1995 4580

1996 8.33 1996 5456

1997 8.31 1997 5887

1998 8.3 1998 20.7

1999 8.28 1999 24.18

Fuente: elaboración propia con datos de https://www.macrotrends.net

https://www.macrotrends.net
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Además de la crisis financiera, se temió la amenaza geopolíti-
ca de una prolongada crisis en Rusia que provocara el ascenso 
de comunistas o fascistas al poder. Este escenario convenció al 
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para otorgar 
préstamos a Rusia de $11 mil millones de dólares y $1.4 mil 
millones de dólares respectivamente. No obstante, la velocidad 
del colapso financiero se acentuó por la exigencia de pagos de 
bonos de corto plazo que vencían cada semana. La salida de ca-
pitales no se detuvo y el 27 de agosto de 1998 el Banco Central 
ruso dejó de defender al rublo, suspendió el pago de la deuda y 
prohibió la compra de dólares en el sistema bancario. La crisis 
del rublo provocó una caída en la importación de bienes de con-
sumo. Se calcula que el estándar de calidad de vida se redujo 
en un 25% en 1998 (Matlack, 1998). No obstante, para 1999 el 
precio del barril del petróleo ruso tuvo un incremento de $11 
dólares el año previo a $25 dólares por barril. De acuerdo a la 
agencia calificadora Fitch, un incremento de un dólar en el pre-
cio del barril representaba un aumento en el ingreso del sector 
energético ruso de $2 mil millones de dólares (Ostrovsky, 1999). 
El incremento del precio de productos energéticos en el merca-
do internacional facilitó un flujo masivo de capital a Rusia, que 
permitió la estabilización de su mercado financiero y por con-
secuencia el aumento de la demanda de bienes y servicios en la 
economía rusa. 

Conclusión

De acuerdo con los promotores de la terapia de choque, la libe-
ralización de precios generaría incremento en precios pasajero 
y no un problema estructural de inflación persistente, pues 
los controles de política fiscal y montería incidirían en el nivel 
general de precios. Desde esta perspectiva, la inflación es un fe-
nómeno principalmente monetario. Por lo tanto, el intento fallido 
de liberalizar precios de Deng Xiaoping en 1988 es resultado de 
fallas en la estructura del mercado chino y por la ausencia de 
controles macroeconómicos más estrictos. El sistema de precios 
de dos vías tuvo éxito momentáneo, pero se debía avanzar a una 
liberalización completa de los precios, acompañada por el for-
talecimiento de mercados internos, una estrategia de apertura 
comercial internacional y reformar el sistema de empresas. 
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Retirar el control de precios no transformaría de inme-
diato a las ineficientes empresas paraestatales en empresas 
competitivas de mercado. En ese momento, esas empresas eran 
unidades de producción al servicio de la burocracia china, las 
cuales no podían decidir sobre asignación de recursos, despido 
o contratación de personal y capital utilizado. Incluso, tenían 
prohibido quebrar. Eran parte de un sistema ineficiente de asig-
nación de recursos 

Por lo tanto, Deng Xiaoping y su equipo de reformadores 
como Zhao Ziyang optaron por reformar gradualmente la econo-
mía china, implementando y evaluando políticas de privatización 
de empresas, liberalización de precios y atracción de inversión 
extranjera. Por ejemplo, el sistema de precios de dos vías per-
mitió liberalizar precios de bienes no esenciales y mantener el 
control de bienes esenciales con impacto en los consumidores. 
Igualmente, el establecimiento de zonas económicas especia-
les en la costa china permitió la afluencia de capital extranjero 
en industrias intensivas en mano de obra orientadas a la ex-
portación. La privatización de empresas pequeñas en sectores 
industriales facilitó su inclusión en las redes de producción y 
comercialización global. 

El centro de la economía china no se destruyó con la im-
plementación radical de una terapia de choque. Se transformó 
fundamentalmente por la dinámica de crecimiento y globaliza-
ción guiada y supervisada por el Estado. En octubre de 1992, en 
el marco del decimocuarto congreso nacional del Partido Comu-
nista Chino, Deng Xiaoping anunció el establecimiento formal 
de la economía de mercado socialista con características chinas. 
Su sucesor, Jiang Zemin, aseguró que la planeación económica 
y la economía de mercado no pertenecen a distintos sistemas 
sociales antagónicos. Una clara señal que el gobierno manten-
dría el curso de reformas económicas en el país. Entre 1992 y 
1993, el gobierno chino intentó de nuevo liberalizar los precios 
de algunos productos esenciales como el grano, el acero y el pe-
tróleo, teniendo un impacto menor en precios que el ocurrido en 
1988. La explicación de esta diferencia en el impacto de precios 
se debe a que en la década de los noventa la economía china se 
había transformado en una economía de mercado con transac-
ciones diarias. 
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Si bien China tuvo un incremento generalizado de precios 
a inicios de los noventa, no se compara con la hiperinflación 
que sufrió Rusia en la misma década. La combinación de una 
reforma profunda y gradual de la economía china aseguró la 
transición exitosa de una economía socialista de planeación 
central a una economía de mercado con intervención y regula-
ción estatal. 

Por su parte, la reforma económica de Rusia a principios 
de los noventa no implicó inversión privada en innovación y 
productividad de sus empresas. De hecho, las empresas privati-
zadas permanecieron bajo el control de gerentes y directivos que 
compraron sus acciones para buscar revenderlas en mercados 
internacionales. Además, el gobierno mantuvo un control estric-
to de la operación del mercado privado a través de préstamos 
y subsidios a industrias con baja rentabilidad y pérdidas. No 
se construyó un sistema de incentivos para que inversionistas 
rusos y extranjeros desarrollaran mercados con visión a largo 
plazo. La propagación de la corrupción y el surgimiento de ma-
fias y oligarquías tampoco favorecieron la creación de mercados 
innovadores y productivos. El país dependió de la importación 
de recursos naturales como el gas y el petróleo para equilibrar 
sus finanzas y contar con reservas. 

El teorema de Coase plantea que, sin intervención estatal, 
la propiedad fluirá naturalmente hacia el grupo de individuos 
que puedan extraer mayor provecho de la misma. Es decir, a 
menor costo de transacción, mayor el beneficio de transacciones 
privadas. Por lo tanto, el establecimiento de mercados funcio-
nales y competitivos era un pre requisito para los gobiernos de 
China y Rusia, cuyas economías colectivas estaban controladas 
por la centralización de decisiones de producción y comercia-
lización. En China, el gobierno de Deng Xiaoping mantuvo el 
control de sus mercados financieros y abrió gradualmente sus 
mercados a la inversión extranjera, protegiendo a sus indus-
trias manufactureras para que compitieran en los mercados 
internacionales. Al mismo tiempo, el gobierno chino invirtió en 
infraestructura y otorgó préstamos a emprendedores para la 
creación de empresas de distintos sectores productivos. Por su 
parte, el gobierno ruso otorgó préstamos y subsidios a empresas 
poco eficientes y productivas, mientras permitió que oficiales 
corruptos favorecieran a su círculo social con privatizaciones de 
empresas rentables en el sector energético. El gobierno ruso no 
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logró establecer un ambiente favorable a la inversión y no an-
ticipó la salida de capitales y el colapso de su sistema bancario 
en 1998. 

Tanto en el campo como en la industria, las reformas eco-
nómicas de China y Rusia produjeron distintos resultados. El 
gobierno chino en los años ochenta utilizó al inicio un sistema 
dual que transitó gradualmente hacia el libre mercado agríco-
la. En un inicio, el gobierno chino compró productos agrícolas 
a precios bajos para distribuirlos entre las clases más pobres; 
mientras permitió que la producción excedente se comerciali-
zara a precios de mercado con beneficio para los productores, 
cuya utilidad fue reinvertida en tecnología para incrementar la 
producción y rentabilidad del campo. Por su parte, en Rusia el 
gobierno de Yeltsin temió que la liberalización del campo provo-
cara un incremento en los precios e inflación de los productos 
agrícolas. Por ende, no se promovió la inversión en nuevos mo-
delos de producción o se invirtió en tecnología que aumentara 
la productividad. El ejemplo del sector agrícola también expli-
ca lo ocurrido con el sector manufacturero de ambos países. 
Mientras en China se otorgaron préstamos para la creación de 
empresas manufactureras orientadas a la exportación, en Rusia 
se utilizó el capital de empresas de exportación de recursos na-
turales para subsidiar a empresas menos rentables en sectores 
manufactureros. No se utilizó capital para mejorar los procesos 
productivos o invertir en tecnologías de vanguardia que incre-
mentaran la producción, como sucedió en China. 

El sistema bancario de China tuvo como propósito facilitar 
préstamos para proyectos productivos de empresas que estu-
vieran alineadas con el plan industrial del gobierno orientado a 
la exportación. En Rusia el sistema bancario fue utilizado prin-
cipalmente para subsidiar el consumo, prestar a empresas en 
quiebra y otorgar préstamos a personas cercanas a oficiales del 
gobierno para comprar empresas rentables y formar una oligar-
quía que mantiene el control de la economía en contubernio con 
el gobierno. 
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Resumen

La gastronomía tailandesa se distingue por su sabor picante 
gracias al chile (Capsicum ssp.). Este condimento forma parte 
de la cultura y la gastronomía tailandesa. Sin embargo, antes 
del siglo XV no existía este condimento en Tailandia, fue gra-
cias al intercambio colombino que el chile llegó a otras partes 
del mundo. De manera que, considerando la relevancia de estos 
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ral de los pueblos, el objetivo principal de este artículo es dar 
a conocer cómo se realizó el intercambio de especias, granos, 
frutos y condimentos, particularmente del chile, a Tailandia en 
el período de Ayutthaya hasta formar parte de la gastronomía 
tailandesa tras el intercambio colombino durante los siglos XV 
y XVI.
Palabras claves: chile (Capsicum ssp.), gastronomía tailandesa, 
Ayutthaya, mesoamericana

Abstract

Thai gastronomy is well known for its spicy taste with chili. This 
condiment is part of Thai culture and gastronomy. However, be-
fore the 15th century this condiment did not exist in Thailand 
since they are originally Mesoamerican fruits. Thanks to the Co-
lumbian exchange, which was the beginning of chili reaching 
another part of the world. The aim of this article is to explain 
how the exchange of ingredients in this case chili to Thailand 
was carried out until it became part of Thai gastronomy after the 
Columbian exchange during the XV and XVI centuries.
Keywords: Chili (Capsicum ssp.), Thai cuisine, Ayutthaya, Me-
soamerican

Introducción

El chile, también conocido como ají o pimiento es un fruto 
picoso que forma parte de la cultura gastronómica de varios 

países. Es una planta del género botánico Capsicum de las re-
giones tropicales y subtropicales, y cuenta con varias especies 
originarias de los países mesoamericanos. Gracias a los viajes 
de Cristóbal Colón, la planta del chile fue dada al mundo.

Los cuatro viajes marítimos de Cristóbal Colón durante 
los siglos XV y XVI fueron acontecimientos que dejaron hue-
lla hasta el día de hoy, debido a que en el curso de sus viajes 
el cambio intercontinental tanto de los animales, conocimiento, 
tecnologías, y por supuesto, plantas, influyó en los territorios 
que descubrió, visitó o en los que ancló sus viajes. Este aconte-
cimiento, conocido como intercambio colombino por haber sido 
nombrado así por el historiador estadounidense Alfred Crosby 
en 1972 (Nunn y Qian, 2010), dejó un impacto sociocultural y 
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económico significativo a nivel mundial ya que hubo transfe-
rencia social, cultural y económica, así como un intercambio de 
conocimiento, tecnología y biológico —enfermedades, animales 
y plantas— (Nunn y Qian, 2010). Europa fue el primer conti-
nente donde sucedió el intercambio y después pasaron a otros 
continentes, África y Asía. 

Tailandia, oficialmente el Reino de Tailandia, es un esta-
do-nación, ubicado en la región del sureste asiático. Es uno de 
los países que recibió algunos de los beneficios del intercambio 
colombino con especial impacto en la gastronomía por la llegada 
de los portugueses al Reino de Ayutthaya en el siglo XVI, cuando 
Tailandia aún era el Reino de Siam; fueron los primeros extran-
jeros en esas tierras y su llegada trajo nuevos productos que se 
quedaron en la cultura tailandesa, especialmente el chile.

Actualmente, la gastronomía tailandesa es muy conocida 
y distinguida por su sabor picante ya que la mayoría de las re-
cetas utiliza el chile como uno de los ingredientes principales de 
sus platillos más representativos: curríes, sopas, frituras, por 
mencionar algunos. Es considerado uno de los bienes cultura-
les más importantes de Tailandia debido a la representatividad 
que ha cobrado el sabor del chile en los alimentos insignia de la 
cultura tailandesa. 

Las formas de consumir el chile en Tailandia son muy va-
riadas, desde fresco, seco, asado y en polvo dependiendo del 
tipo de alimento, sin embargo, se acostumbra a agregar algunas 
especias como pimienta blanca, clavo de olor, anís o comino que 
hacen distintivo el sabor de la cocina nacional. Por ejemplo, el 
chile es un ingrediente importante en la preparación de curry o 
de algunas sopas picantes, y más aún, aunque el chile no forme 
parte regular del platillo, éste se ha convertido en un insumo 
tan común que es agregado a los platillos por los consumidores, 
aunque el platillo en sí no lo contenga. Es importante conside-
rar cómo el chile se convirtió es un importante sazonador en la 
comida tailandesa sin ser una planta que contenga sustancias 
adictivas. Ya en 1980, los investigadores Paul Rozin y Debo-
rah Schiller estudiaron cómo los humanos adquieren el gusto 
por los chiles. Estaban especialmente interesados   en la planta 
porque no tiene las propiedades adictivas de otras sustancias 
“inicialmente aversivas”, como el café y el tabaco, pero que, a 
pesar de no existir ningún peligro evidente al comer chiles, con-
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sumirlos imita actividades de búsqueda de emociones que no 
implican un riesgo real (Jstor Daily, 2022).

De manera que la relevancia que esta planta ha alcanzado 
en el mundo y su arraigo en la cultura gastronómica de algunas 
naciones como Tailandia, incentiva este trabajo colegiado que 
tiene como objetivo dar a conocer cómo se realizó el intercambio 
de los ingredientes, en este caso el chile (capsicum), a Tailan-
dia, hasta formar parte de la gastronomía tailandesa. Se parte 
de la premisa de que el chile se ha adherido de tal forma en la 
gastronomía de este país, que ya es parte de su cultura e iden-
tidad. Para realizar este artículo se utiliza un método cualitativo 
de revisión histórica, utilizando fuentes que nos permiten cons-
tatar cómo es que el chille llegó a esas tierras y el impacto que 
tuvo. Para su mejor comprensión, el artículo está dividido en 
tres grandes apartados que permiten, primero, comprender la 
cultura gastronómica y la relevancia de los intercambios colom-
binos; segundo, los portugueses en Siam, y finalmente el chile 
en Tailandia y su impacto en la cultura.

La cultura gastronómica y los intercambios colom-
binos

El origen de la palabra cultura proviene del verbo latino cultus-
ud que se refiere a la acción de cultivar algo, en este sentido 
es el cultivo de conocimiento, ideas, comportamiento, símbolo, 
signos y creencias compartidas en la sociedad. La cultura surge 
a partir del entorno natural de cada sitio para la sobreviven-
cia (Levi-Strauss, 2014; Chaisatit, 2022) mediante tres fases: 
producción o precondición, distribución y consumo (Echeve-
rría, 2010). La fase de producción es cuando los integrantes de 
una sociedad aceptan la creencia, idea o costumbres, precon-
diciones que van desarrollando, transformando en un lapso de 
tiempo hasta que quedan establecidas como costumbres, tradi-
ción, código o símbolo dentro de un grupo social. En la fase de 
distribución, los mitos y rituales son herramientas para que una 
cultura continúe. Una vez que se arraiga una idea, costumbre o 
creencia, llega la fase de consumo de la cultura; y éstas pueden 
permanecer, transformarse o desaparecer (Chaisatit, 2022).

En el pasado, a través de los viajes terrestres y marítimos 
surgieron las primeras “globalizaciones” que generaron los con-
tactos culturales entre dos o más distintos grupos sociales. Este 
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proceso llamado aculturación, surge cuando dos grupos sociales 
de distintas culturas se comunican durante un largo tiempo y 
uno busca la manera de provocar el cambio de otro, a través de 
historias, mitos, productos y costumbres que se comparten. 

Así, la gastronomía como parte de la cultura, es una acu-
mulación de creencias, ideas, valores, conocimientos, surgidos 
de la naturaleza y transferidos de una generación a otra. La 
gastronomía es un ritual, tanto en los ingredientes, método de 
preparación, manera de servir y comer, y se convierte en un fac-
tor de identidad cultural.

En este sentido, el intercambio colombino de plantas y 
alimentos transformó vidas y tradiciones. En el año 1972, el 
historiador Alfred Crosby Jr. acuñó el término intercambio colom-
bino al movimiento de bienes, animales, plantas, enfermedades, 
tecnología y conocimiento generado por los viajes de Cristóbal 
Colón durante los siglos XV y XVI (Horgan, 2022). También es 
conocido como encuentro de dos mundos; nuevo mundo y viejo 
mundo que se produjo a partir de 1492, con su llegada al con-
tinente americano. 

Este arribo dejó un impacto profundo en la sociedad mun-
dial. Así, el nuevo mundo fue el término europeo para denominar 
al continente americano, descubierto a finales del siglo XV; 
mientras viejo mundo refiere a los continentes ya conocidos, 
básicamente a Europa. 

Durante estas grandes travesías, productos naturales, 
plantas y animales fueron llevados y traídos entre los 
continentes. Al nuevo mundo llegaron, entre otros, trigo, arroz, 
cebada, caña de azúcar, cítricos, uvas, vacas, caballos, cerdos, 
ovejas, gallinas y perros. Mientras que del nuevo mundo se llevó 
maíz, papa, tomate, jitomate, cacao, tabaco, frijoles, vainilla, 
cacahuate, piña, aguacate, guayaba, papaya, chile y pavo, por 
mencionar algunos. Además, no se puede dejar de mencionar 
el intercambio de nuevas técnicas de agronomía, ganadería, 
culinarias y la transformación de las dietas (Nunn y Qian, 2010).

Particularmente, el chile formó parte del botín de estos 
intercambios. Originalmente fue cultivado en América Central y 
del Sur. Aunque hay vestigios de la existencia de chile en Asia, 
como los shishito japoneses, los pimientos ojo de pájaro, el capó, 
la pimienta cayena y los morrones, todos ellos pertenecen al 
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género Capsicum y tienen sus raíces en América (Pugh-Sellers, 
2022).

Las poblaciones indígenas expandieron el área de 
distribución del chile por las costas de América del Sur, a través 
de las islas del Caribe y hasta el norte de lo que hoy es México 
y el sur de Texas, distribuyendo esta planta que se cultivaba 
mayormente en los patios de las cocinas nativas o en los jardines.

Ruta del chile de las Américas hacia oriente en la 
época colombina

Según The Cambridge World History of Food (Kiple y Ornelas, 
2000) la ruta del chile se originó en el continente de América 
en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1492. En la carta del 
navegante, menciona: “También hay mucho axí, que es su pi-
mienta, d’ella que vale más que pimienta, y toda la agente no 
come sin ella, que la halla muy sana; pudiéranse cargar cin-
cuenta carabelas cada año en aquella. Española” (Cristóbal 
Colón, 1982, como se citó en Pardo y López, 1993, p. 175).

Los empleados del barco La Niña, bajo el mando del médico 
sevillano Diego Alvares Chanca descubrieron que los nativos de 
algunas regiones de los continentes de América utilizaban unos 
frutos picosos de una planta para preparar su comida (Sagarra, 
2009; Pardo y López, 1993), como mencionó en su Carta sobre 
la cultura de los nativos del uso de ají: “tienen una espeçia, por 
los adobar (el cazabe), una espeçia que se llama axí, con la cual 
comen también el pescado, como aves cuando las pueda haber, 
que hay infinitas de muchas maneras” (Valera, 1984, p. 175, 
como se citó en Pardo y López, 1993).

También mencionó que en el viaje del regreso a Europa 
ellos llevaron las semillas a plantar en España (Chanca, 1506; 
como se citó en Kongchana, 2012). Varios autores como Pardo 
y López, 1993; Nunn y Qian, 2021, dieron crédito a Colón quien 
hizo llegar el chile a Europa. Pero en el libro พรรณพืชในประวัติศาสตร์
ไทย (Especies de plantas en la historia de Tailandia, en espa-
ñol), mencionó que quien realmente llevó la semilla del chile 
a España fue un historiador y cronista italiano llamado Pietro 
Martire d›Anghiera o Pedro Mártir de Anglería, mejor conocido 
en los documentos académicos en Tailandia como Peter Matyr. 
Sin embargo, algunos autores dieron el crédito a Cristóbal Co-
lón (Kongchana, 2012).
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Al llegar el barco La Niña del viaje de Indias Occidenta-
les, empezaron a sembrar el chile en España, pero su consumo 
no se hizo popular hasta la llegada del chile brasileño a través 
de los portugueses (Kongchana, 2012; Nikornphan, 1998). Des-
pués el consumo de esta planta se extendió a toda la península 
de Iberia, Europa occidental y oriental, África y Asia durante los 
siglos XV y XVI.

Los navegantes y exploradores portugueses fueron los pri-
meros que llevaron el chile al continente asiático (Kongchana, 
2012), sus objetivos principales del viaje fueron: 1) buscar rutas 
para la comercialización, 2) buscar especias, y 3) evangelizar la 
religión del catolicismo a los asiáticos lejanos. En el trayecto ma-
rítimo bajo el liderazgo de Vasco da Gama se descubrió la ruta 
para viajar a India rodeando el continente africano por Cabo 
de Buena Esperanza, cruzando al Mar Arábigo y llegando a la 
ciudad de Calicut o Kozhikode (en la lengua malayalam), Kerala 
en 1498, ubicado en la costa Malabar de occidente del subcon-
tinente indio. Calicut siempre ha sido una de las ciudades más 
importantes de India ya que durante la Edad Media Calicut era 
llamada “Ciudad de las Especias” por ser el centro de comercio 
de las especias de los países orientales; gracias a su ubicación 
fue el puerto marítimo para los chinos, persas, árabes, e incluso 
europeos (Thatcher, 1907: Omodeo, 2020).

Después de establecerse en la ciudad de Goa, en India, 
los navegantes portugueses continuaron sus exploraciones de 
la ruta comercial hacia el Océano Índico, pasando a Sri Lanka 
hacia los países del Sureste asiático, llegando a la ciudad de 
Malaca, Malasia. Siguieron viajando hacia las islas Molucas o 
también conocidas como las Islas de las Especias ubicadas en 
Indonesia. Después extendieron su viaje hacia Macao (Región 
Administrativa Especial de Macao de la República Popular Chi-
na) y continuaron a la Isla Formosa, actualmente República de 
China, o mejor conocida como Taiwán, hasta llegar a Japón. 
Toda la ruta navegante de los portugueses dejó varias especies 
de plantas del nuevo mundo: papa, jitomate, papaya, maíz, ta-
baco y chile, por mencionar algunos, las cuales se convirtieron 
en plantas criollas.
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La llegada y el asentamiento de los portugueses a la 
tierra de Siam

Como se había mencionado, los portugueses fueron los prime-
ros extranjeros que llegaron al Reino de Siam en la dinastía de 
Ayutthaya, la segunda capital del actual Reino de Tailandia.

Cuando llegaron a Malaca, Malasia en 1509, los portugue-
ses decidieron permanecer en esta ciudad costeña y lograron la 
colonización en 1511 para establecer el puerto comercial bajo 
su dominio. Después se enteraron del diario la Suma oriental 
de Tomé Pires, boticario y comerciante portugués (Kongchana, 
2012: Namrum, 2016), comercializaba entre Siam y Malaca a 
través de intermediarios chinos. Los bienes que se llevaban des-
de Tailandia a vender en Malaca eran productos alimenticios 
(arroz, sal, pescado seco), maderas preciosas (incienso, goma 
laca, brasilete de la India (Caesalpinia sappan); otras mer-
cancías como marfil de elefante, minerales (piedras preciosas, 
diamante, plata, plomo, oro); textiles (algodón, seda). Los bienes 
que los siameses compraron eran las especias, textiles de India 
y esclavos de Occidente, ya que Malaca era el punto de la comer-
cialización que conectaba el lado occidente con el oriente entre 
Asia, África y Europa en esas décadas (Trejo, s.f.). 

A parte de las mercancías valiosas de Siam, los portugue-
ses vieron la importancia en desarrollar la relación diplomática 
debido a que éste era un reino grande y contaba con un gran 
número de población. Además el rey de Siam no era musul-
mán (Kongchana, 2012); esta última razón fue muy importante 
debido a que desde que llegaron a la Península de Malayo, los 
portugueses se enfrentaron con los musulmanes varias veces. 

En 1511, Alfonso de Albuquerque, quien era gobernador 
de las colonias portuguesas de la India mandó a Duarte Fenan-
des a desarrollar la relación diplomática con el rey Ramathibodi 
II, del Reino de Siam. Después algunos portugueses empezaron 
a mudarse para establecerse en el territorio del sur de Siam, 
pero fue hasta 1540 cuando pudieron establecerse en la ciudad 
de Ayutthaya, la capital de ese momento (Kongchana, 2012). 
Por servir como militares en 1538 para la guerra en la ciudad 
de Chiangkran, en el norte de actualmente Tailandia, y para 
agradecerles, el rey Chairachathirat les otorgó algunos terrenos 
a 120 militares portugueses, además permitió la construcción 
de iglesia católica. Según el documento histórico de Fernando 
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Mendes Pinto, había alrededor de 300 portugueses viviendo en 
la ciudad de Ayutthaya (Anumanratchathon, 1966). 

Después, la comunidad portuguesa se expandió; no sólo 
los militares permanecieron en Ayutthaya sino también co-
merciantes, arquitectos, artesanos, médicos, ingenieros, entre 
otros. En el transcurso del tiempo, los portugueses se casaron 
con las mujeres de Siam y se convirtieron en población siamesa. 
De acuerdo con un documento histórico del Egelbert Kaempfer, 
médico alemán quien viajaba con el barco de los diplomáticos 
holandeses con destino a Japón, su archivo describió la ciudad 
de Ayutthaya cuando hizo una parada en Siam para presentar 
la carta del embajador al rey de Siam.

Figura 1 
Pintura de Ayetthaya, Siam, por Jan Janszoon, 1681

Fuente: https://www.silpa-mag.com/history/article_91711

Esta comunidad permaneció hasta el fin de la dinastía de 
Ayutthaya cuando los birmanos ganaron la guerra y la ciudad 
de Ayutthaya fue destruida totalmente.

¿Quién se llevó el chile a la tierra de Siam?

Según Kongchana (2012), aún no se han encontrado documen-
tos que indiquen la información sobre quién llevó el chile a la 
tierra de Siam. Sin embargo, basándose en los hechos históricos 
se puede concluir que fueron los sacerdotes portugueses quie-

https://www.silpa-mag.com/history/article_91711
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nes llevaron las semillas de varios tipos del chile —piquín, güero 
y pimiento morrón— para regalar a los pobladores. En un docu-
mento histórico de los japoneses se menciona que, en 1543, los 
sacerdotes portugueses llegaron a la tierra de Japón y llevaron 
varias semillas de chile. En el mismo documento histórico se 
menciona que en 1552 el sacerdote Batazaar Gzko ofreció se-
millas del chile a Daimiao Otomo Yoshinose de la región Bungo 
(actualmente prefecta Oita) al sur de la isla de Kyushu. Basa-
do en esto, se puede decir que los portugueses, sobre todo los 
sacerdotes, utilizaban las semillas del chile para desarrollar la 
relación diplomática para que les permitieran entrar a los te-
rritorios extranjeros (Kongchana, 2012). Sin embargo, algunos 
autores como Charney (2011), Wongtawan (2018) por mencio-
nar algunos y los documentos de los historiadores tailandeses 
mencionaron de un hombre llamado Manuel Fragoso. 

Manuel Fragoso llegó a la ciudad de Ayutthaya en 1511 
en la época del rey Ramathibodi II, con el grupo del embajador 
Antonio Miranda de Azevedo y permaneció viviendo hasta dos 
años para recaudar la información sobre el Reino de Siam, tam-
bién fue considerado el primer espía de Occidente en la historia 
de este país. Debido a su larga estancia Manuel Fragoso vio la 
necesidad de sembrar algunas plantas para su autoconsumo 
y el chile fue uno de ellas. Por esta razón, varios historiadores 
consideraron que Manuel Fragoso fue quien hizo llegar el chile 
a la tierra de Siam.

La gastronomía en el período de Ayutthaya

Tailandia es un país que cuenta con riquezas tanto naturales 
como culturales. Existen varios grandes ríos que atraviesan el 
país que dan abundancia a la tierra y los alimentos. La gas-
tronomía tailandesa es variada, dependiendo de la región, las 
cuales son norte, sur, este, oeste, noreste y centro. Cada región 
tiene su particularidad en la cocina, tanto en los ingredientes 
como estilo de cocción, además del gusto por los sabores. Sin 
embargo, todas las regiones utilizan chile para resaltar el sabor 
de la comida.

En la actualidad, la cocina tailandesa cuenta con la ori-
ginalidad que proviene de la combinación de gastronomía de 
varios países, sobre todo del sureste asiático, por la cercanía 
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que permite la comunicación y que facilita el intercambio de los 
alimentos, especias, y las técnicas de cocción.

La provincia de Ayutthaya está ubicada en el centro del te-
rritorio tailandés en la parte norte de Bangkok (actualmente la 
capital). Entre 1351 y 1767 fue capital del Reino de Ayutthaya 
para los thai siam, y capital del Reino de Siam para los extran-
jeros. El término thai siam se refería a los tailandeses de la 
región central del país en ese momento. Gracias a su ubicación 
geográfica de planicie con varios ríos cercanos, la vida de los po-
bladores de Ayutthaya gira en torno a la agricultura y la pesca. 

Anteriormente, la gastronomía tailandesa, cuando aún era 
considerada por los extranjeros como el Reino de Siam, estaba 
basada de los ingredientes que se podían encontrar en su entor-
no natural. El arroz siempre ha sido el alimento principal de los 
tailandeses, incluso de los países asiáticos en general. Los ex-
tranjeros no sólo llevaron el chile, también el uso del aceite para 
freír, el cual fue de coco (Pornpitakdamrong, 2007).

Para poder conocer la gastronomía de Siam en el período 
de Ayutthaya desde antes y después de la llegada de los ex-
tranjeros, fue necesario investigar las cartas y los diarios de los 
extranjeros portugueses, holandeses, chinos, japoneses, entre 
otros, que mandaron a sus países mientras vivieron en Ayuttha-
ya para la comercialización, debido a que al finalizar del periodo 
tras perder la guerra en 1767, los birmanos quemaron la mayo-
ría de los documentos. 

Existen varias crónicas y documentos históricos extran-
jeros como A True description of the mighty kingdoms of Japan 
and Siam escrito por Francois Caron and Joost Shouten, tra-
bajadores de East Indian de Holanda en 1636, Chronicles of the 
Ayuthian Dynasty escrito en 1640, pero el documento histórico 
extranjero más importante fue Du Royame de Siam.

Du Royame de Siam o mejor conocido como El libro de la 
Loubère para Tailandia, fue escrito por Simon de la Loubère, 
quien fue el segundo diplomático francés en Siam en septiem-
bre de 1687 y estuvo allí hasta enero de 1688. La misión de la 
Loubère no sólo fue dirigir la embajada de Francia, sino también 
registrar todas sus observaciones sobre cuestiones socio-cul-
turales e históricas de Ayutthaya, que después beneficiaron 
mucho a los historiadores tailandeses. 
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Según el libro de la Loubère, Tailandia es un país que 
cuenta con muchos recursos culturales y naturales, existen va-
rios grandes ríos sobre todo el río Chaw Praya atravesando el 
país hasta el Golfo de Tailandia y que permiten desarrollar la 
actividad agrícola (Sujachaya, 2017). 

El río que los siameses llaman Mae Nam significa la madre 
del agua. Es un río muy ancho y largo. Cuando llega la tem-
porada de inundaciones, el agua desborda las orillas todos los 
años. En un año, las llanuras se inundan durante 5 o 6 meses, 
lo que hace que la tierra sea extremadamente fértil. Adecuado 
para cultivar arroz y para lavar diversas suciedades. Esto puede 
hacer que las enfermedades infecciosas desaparezcan... El sue-
lo es generalmente fértil, pero las áreas con densas poblaciones 
suelen estar a lo largo de ríos y en zonas llanas. Dentro de la 
ciudad hay muchas ciudades, mercados y aldeas. (Joost Shou-
ten y François, 1636, pp. 259-169)

 Desde ese periodo, el arroz fue una de las principales 
mercancías de exportación para vender a los países cercanos, 
convirtiendo a Siam en la economía próspera de la región (Su-
jachaya, 2017). Algunos archivos dicen que existían muchas 
huertas de árboles frutales que la población consumía para el 
postre.

Algunos documentos históricos de los extranjeros mencio-
naron que en la época del rey Song Tham (1620-628) existía un 
tianguis donde vendían comidas y postres preparados por los 
comerciantes tailandeses, chinos e indios (Sujachaya, 2017).

El uso del chile en el período de Ayutthaya

Según el libro la Loubère (Sujachaya, 2017), la dieta de los 
pobladores de Ayutthaya estaba basada en arroz, pescado y 
verduras, acompañando con la salsa de varias verduras como 
shallot, ajo, especias o hierbas olorosas como albahaca; además 
mencionó que los siameses consumían una pasta hecha de krill 
fermentado (Pornpitakdamrong, s.f.).

Antes de la llegada de los portugueses, en la gastronomía 
tailandesa utilizaban pimienta blanca y negra para dar el sabor 
picante, ya que la pimienta de la región es la planta origina-
ria del sur de India. Siam e India tuvieron el primer contacto a 
través de los monjes budistas de Sri Lanka desde el periodo de 



159

El chilE (CapsiCum ssp.), El condimEnto picantE En la gastronomía...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 147-162 
issn-l 2992-7870

Siam en la provincia de Sukhothai donde fue considerada la pri-
mera capital de Tailandia.

Después de conocer el chile, los siameses lo agregaron 
en su salsa para intensificar el sabor. En el diario del sacerdo-
te Nicolas Gervaise de Francia, quien llegó con el grupo de la 
Loubere, dice que en la cena con el rey Naraya de Siam había 
arroz con curries. Además, el sacerdote mencionó que la gente 
en Siam utilizaba sal con crema de coco y ponía pimienta para 
que pique junto con otras hierbas olorosas (Sujachaya, 2017). 

Simon la Loubere registró en su crónica sobre la salsa 
cómo la salsa de los siameses es sencilla, se llama Nam Prik. 
Hecha con poca agua con chile, shallot, ajo, junto con la pasta 
de krill fermentado para acompañar las verduras y pescado, ya 
que ellos casi no comían otro tipo de carne. Aparte de shallot, 
ajo y chile, la base de la comida tailandesa utilizaba jengibre, 
galanga, zacate de limón para hacer caldo y curries (Sujachaya, 
2017). Además de la gastronomía, el chile también se utilizaba 
para rituales paganos, incluso en la guerra como una herramien-
ta para generar humo que lastimaba los ojos de los enemigos.

Hoy en día, Tailandia es uno de los principales produc-
tores de chile a nivel mundial. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2022) en 2020 Tailandia ocupó el segundo lugar como país ex-
portador de chile a nivel mundial (Buchholz, 2022).
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Figura 2 
Los países exportadores de chile (Capsicum) en 2020

Fuente: Statista, 2022.

Conclusiones

El chile forma parte de la gastronomía tailandesa desde hace 
más de cuatro siglos, gracias al intercambio colombino que fue 
el acontecimiento que promovió el intercambio de los alimentos 
tanto de las plantas animales, la dieta, entre otros. La dieta de 
los tailandeses siempre ha girado en torno de la naturaleza de 
la localidad con el arroz. Antes de la llegada de los portugue-
ses, los platillos de estos países sazonaban con los condimentos 
como ajo, cebolla, shallot, jengibre, galanga, pimienta y algunos 
vegetales olorosos como la albahaca. Desde que conocieron el 
chile no sólo la gastronomía tailandesa cambió, sino también a 
nivel regional, ya que incluso modificó la gastronomía de India, 
China, Myanmar, Nepal, entre otras. Hoy en día la gastronomía 
tailandesa se ha fusionado con las de otros países, sin embar-
go, se agrega el chile para dar identidad. La siembra de chile 
también es una de las actividades económicas más importantes 
para este país. 
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Resumen

Uno de los rostros destacados de la migración voluntaria, 
exacerbado desde el Gran confinamiento, es el fenómeno del no-
madismo digital. Este se potencia debido a dimensiones como 
la flexibilidad laboral, la expansión de tecnologías de la infor-
mación y el libre tránsito de personas a nivel internacional. Lo 
mencionado provocó transformaciones en ciudades del Pacífico 
mexicano (La Paz, Mazatlán y Puerto Vallarta), las cuales experi-
mentan un aumento en la llegada de trabajadores remotos que, 
junto a los beneficios económicos, generan tensiones culturales 
y socioeconómicas, en especial dos: gentrificación y sobrecarga 
de servicios. Este artículo analiza el impacto multifacético de 
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los nómadas digitales en la producción del espacio de dichas 
ciudades. Se trata de una investigación cualitativa basada en 
la revisión de datos y herramientas digitales sustentada en una 
revisión bibliométrica. Este trabajo tiene un fundamento trans-
versal en las teorías de la producción del espacio y del valor de 
signo, examina cómo el impulso de la nomadía digital genera 
consecuencias para las dinámicas sociales en el espacio urbano 
y social.
Palabras clave: nómadas digitales, Pacífico mexicano, impacto 
socioeconómico, transformación cultural, migración voluntaria

Abstract

One of the most prominent aspects of voluntary migration, exa-
cerbated since the Great Confinement, is the phenomenon of 
digital nomadism. This trend has been amplified by factors such 
as labor flexibility, the expansion of information technologies, 
and the free movement of people internationally. These condi-
tions have led to transformations in Mexican Pacific cities like 
La Paz, Mazatlán, and Puerto Vallarta, which are experiencing 
an influx of remote workers. While this influx brings economic 
benefits, it also generates cultural and socio-economic tensions, 
particularly in two areas: gentrification and the overburdening of 
services. This article analyzes the multifaceted impact of digital 
nomads on the production of space in these cities. It is a quali-
tative study based on data review and digital tools, supported by 
a bibliometric analysis. The work is grounded in the theories of 
the production of space and the value of signs, examining how 
the rise of digital nomadism creates significant consequences 
for social dynamics in the urban and social space.
Keywords: digital nomads, Mexican Pacific, socioeconomic im-
pact, cultural transformation, voluntary migration

Introducción

La era digital es parte de la revolución científico-tecnológica 
iniciada en los años setenta del siglo XX, cuando la informa-

ción en las relaciones humanas se evidenció. En este periodo, 
los cambios demográficos dieron paso a modernos modelos de 
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urbanización, los cuales resultaron ser polos de atracción para 
las personas que deseaban mejorar sus ingresos o estilo de vida.

Los resultados de esto, visualizados en la tercera década 
del siglo XXI; casi sesenta años de la previsión por Simon Nora y 
Alain Minc (1980) sobre la informatización de la sociedad impul-
saron cambios en la organización laboral derivados de avances 
científicos, innovaciones tecnológicas, procesos de digitalización 
y automatización, que han influido en el proceso de migración 
voluntaria denominado nomadía digital.

El problema —de la movilidad de las personas para cam-
biar de residencia— derivado de la flexibilidad laboral, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para traba-
jar de manera remota, la expansión de Internet, etcétera, radica 
en la expansión de este fenómeno. Esto genera consecuencias 
en los espacios en que se agrupan. Es posible ver en torno a ello 
tanto modificaciones espaciales para recibirles como actos de 
resistencia a su llegada.

En este contexto, diversos lugares en el mundo se volvieron 
destinos para los agentes de la nomadía digital, garantizando la 
posibilidad de realizar actividades laborales de manera remota, 
lejos del centro físico de trabajo. Se permitió un estilo de vida 
(Chevtaeva y Denizci-Guillet, 2021) marcado por la conectivi-
dad y los procesos de hiperconectividad (Calzada, 2022). Así, 
ciudades exóticas, cafeterías, trabajo colaborativo (coworking), 
lugares con paisajes naturales y precios accesibles, entre otras 
(Situmorang, 2022) se vuelven atractivos.

La posibilidad de ejercer esta forma de trabajo implicó 
estudios sobre sus beneficios, en torno a siete dimensiones al 
menos: 1. Flexibilidad asociada a la libertad laboral, 2. La re-
lación exploración-aventura, 3. Generación de comunidades 
y conexiones globales, 4. Desarrollo humano, 5. Espacios de 
creatividad e inspiración, 6. Producción de espacios de sosteni-
bilidad y orientados al minimalismo y, 7. Realización personal 
(Chevtaeva y Denizci-Guillet, 2021). 

No obstante, alrededor de ello surgieron problemas asocia-
dos al fenómeno de la nomadía digital, los cuales están presentes 
en la erosión de las formas de culturas milenarias, el aumen-
to de precios en vivienda, servicios y productos, sobrecarga de 
servicios públicos (salud y educación), impacto negativo en los 
ecosistemas (contaminación y sobreexplotación de recursos), 
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evasión fiscal, elusión de responsabilidades sociales, entre otros 
(Jiwasiddi, et al. 2024; Farmer, 2024).

No existe una estadística que nos permita determinar de 
manera exacta el número de nómadas digitales en México. Sin 
embargo, una forma de dimensionar el fenómeno en el país es 
a partir de cifras sobre extranjeros residentes en México, que 
pueden ser temporales o permanentes. La emisión de Tarjetas 
de Residente Permanente en México aumentó de 41 mil a 74 
mil entre 2019 y 2022, las cuales han sido otorgadas principal-
mente a población de Honduras, Venezuela y Estados Unidos. 
Por otro lado, las Tarjetas de Residentes Temporales tienen un 
volumen superior al de antes del inicio de la poandemia por 
COVID-19, 44 mil en 2019 y 59 mil en 2022, beneficiando a 
ciudadanos provenientes de Estados Unidos, Colombia, Cuba, 
Canadá y Argentina (Fundación BBVA Bancomer y Secretaría 
de Gobernación/Consejo Nacional de Población, 2023). Cabe se-
ñalar que al no existir una figura legal análoga a los nómadas 
digitales, por lo tanto, estos podrían estar en México como turis-
tas y no bajo la forma de residente. 

Bajo este contexto, en una búsqueda simple en torno a 
“los mejores sitios de México para ser nómada digital” se loca-
lizó que La Paz, Mazatlán y Puerto Vallarta son considerados 
dentro del Pacífico mexicano como centros de atracción para las 
personas que desean experimentar esta forma de trabajo. Por 
ello, este trabajo busca aportar a la siguiente pregunta: ¿cómo 
impacta en las estructuras socioeconómicas y culturales de los 
destinos del Pacífico mexicano (La Paz, Mazatlán y Puerto Va-
llarta) la llegada e intento de integración de nómadas digitales?

Si bien, se comprende el impulso originado tras la pan-
demia por SARS-CoV-2, se tiene presente que en este marco se 
impulsa el fenómeno de la migración voluntaria; es decir, son 
diferentes los factores que giran en torno al objeto de estudio de 
esta investigación que llevan a transformar los espacios y, por 
lo tanto, a modificar las dinámicas de interacción, social, econó-
mica y cultural.

El objetivo propuesto es entonces analizar de mane-
ra crítica el impacto multifacético de los nómadas digitales en 
la producción espacial de las ciudades del Pacífico mexicano, 
examinando las transformaciones visibles, las contribuciones 
económicas directas, los efectos secundarios, las tensiones cul-
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turales y las dinámicas de integración en el contexto local. Lo 
anterior, a fin de conocer cómo estas interacciones afectan a las 
estructuras socioeconómicas y culturales existentes.

Para ello, se realizó una revisión documental de diferentes 
fuentes de información publicadas, artículos académicos, perio-
dísticos, y otras fuentes relevantes. Asimismo, se llevó a cabo 
un análisis bibliométrico utilizando Web of Science (WOS) con 
dos principales conceptos: nómadas digitales y migración vo-
luntaria. Se empleó VOSviewer para crear gráficos de los datos 
bibliométricos.

Para darle continuidad a las ideas aquí expuestas, se 
pretende seguir bajo el enfoque de la producción del espacio 
propuesta por Henri Lefebvre (2013), en cuanto a la tríada espa-
cio-concebido, espacio-percibido y espacio-vivido:

(a) La práctica espacial, que engloba producción y repro-
ducción, lugares específicos y conjuntos espaciales propios de 
cada formación social; práctica que asegura la continuidad en 
el seno de una relativa cohesión. Por lo que concierne al espa-
cio social y a la relación con el espacio de cada miembro de una 
sociedad determinada, esta cohesión implica a la vez un nivel 
de competencia y un grado específico de performance [Espacio 
percibido].

(b) Las representaciones del espacio, que se vinculan a 
las relaciones de producción, al «orden» que imponen y, de ese 
modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones «fronta-
les» [Espacio concebido].

(c) Los espacios de representación, que expresan (con o 
sin codificación) simbolismos complejos ligados al lado clandes-
tino y subterráneo de la vida social, pero también al arte (que 
eventualmente podría definirse no como código del espacio, sino 
como código de los espacios de representación) [Espacio vivido]. 
(p. 92)

Es así que se propone llevar una estructura que, prime-
ro revise la relación entre la literatura existente del tema y del 
marco teórico; para después comprender las motivaciones de 
la migración voluntaria hacia La Paz, Mazatlán y Puerto Vallar-
ta; de manera posterior, se abordan concepciones en torno a 
la transformación del espacio: impacto desde la economía y la 
cultura local; esto permitirá entender las tensiones culturales y 
dinámicas de integración, las cuales dan paso a la concepción 
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de políticas y regulaciones; también dos efectos: gentrificación y 
sobrecarga de servicios, así como una reflexión final que permi-
ta señalar cómo las dinámicas de interacción, social, económica 
y cultural no solo se modifican, sino que tienden a aumentar 
tensiones entre quienes habitan los espacios de destino.

Esta investigación fue realizada gracias al Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) de la UNAM <IA300325>.

Revisión de literatura y marco teórico

El movimiento de personas a través de diferentes espacios es 
parte de la historia humana. Ante esto, la migración tiene di-
ferentes matices; no obstante, esta investigación se orienta en 
aquellas migraciones que son en primer momento voluntarias y 
en segundo que tienen un sentido de aprovechar la infraestruc-
tura de otros países, así como la flexibilidad laboral coadyuvada 
por las TIC. 

Con base en ello, las investigaciones previas a los noventa 
sugieren que existen otros factores que permiten la movilización 
de personas con actividades económico-productivas como lo son 
el proceso globalizador, el individualismo, la apertura de los Es-
tados a la presencia de extranjeros para diversas actividades, la 
movilidad provista por el transporte, las TIC, la flexibilidad de 
la vida laboral, entre otros factores (Müller, 2016; Orel, 2019; 
Kim, 2024).

Dicho lo anterior, los nómadas digitales se desplazan por 
múltiples motivos, pero esto es posible a partir del desarrollo, 
aunado a la democratización de la infraestructura que soporte 
los requerimientos del teletrabajo. Sin embargo, la década de 
los noventa del siglo pasado fue uno de los periodos con mayor 
trascendencia para el nomadismo digital4 como lo mencionan 
Tsugio Makimoto y David Manners (1997), ya que se explica que 
la tecnología permitió alinear las necesidades de viajar de las 
personas sin depender de un lugar fijo de trabajo.

4  A fin de comprender mejor el término dentro del siglo XXI, Makimoto (2013) hace 
una precisión al mencionar que: “Un nómada digital [así como el nomadismo di-
gital] es el símbolo de un nuevo estilo de vida en el que las personas se liberan de 
las limitaciones de tiempo y lugar, gracias al progreso de los dispositivos móviles 
inteligentes y las redes de comunicación de alta velocidad” (p. 40).
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Así, en las migraciones voluntarias se suelen incluir a mi-
grantes económicos, expatriados y nómadas digitales, quienes 
en su mayoría comparten el rasgo de venir de países del Norte 
global; por lo cual, a partir de los estudios urbanos es posi-
ble entender los matices de la gentrificación. En consecuencia, 
las condiciones espaciales de los países que reciben estos mo-
vimientos transnacionales manifiestan un orden socioespacial 
desigual respecto a las principales ciudades, también del Norte 
global (Navarrete et al. 2024; De Carvalho, 2023).

Aunado a esto, el desarrollo de América Latina marcado 
por el colonialismo, revela características de superexplotación 
que polarizan el mercado laboral en términos de desigualdad 
salarial, acceso a la vivienda, acceso al desarrollo profesional 
y TIC, entre otros. Por otra parte, las personas oriundas de los 
espacios se ven en una situación de vulnerabilidad ante el ad-
venimiento de los nómadas digitales a una región en adaptación 
de todos estos desarrollos, además que llegan con un poder ad-
quisitivo mayor, otro estilo de vida, al mismo tiempo de contar 
con habilidades para el teletrabajo desarrolladas a partir de su 
acceso a los recursos en los países de origen (Palomino y Ruiz, 
2023; Mancinelli, 2020).

Asimismo, el teletrabajo en la región latinoamericana an-
tes de la pandemia por SARS-CoV-2 se encontró en un proceso 
de desarrollo temprano que varió por país como menciona Gon-
zález (2021):

La mayoría de la población trabajadora y los sectores 
económicos sufrieron transformaciones en el mundo y Améri-
ca Latina no fue la excepción: hasta antes de la pandemia las 
personas que tenían la posibilidad de trabajar de manera remo-
ta presentaban variaciones por país: Colombia 45%; Argentina 
44%; México 39%; Chile 31%; Brasil 22% y Perú 21% (p. 1).

 En este escenario, los nómadas digitales, mezcla entre el 
turismo y migración, aprovecharon la creciente infraestructura 
de países latinoamericanos para establecerse en diferentes re-
giones. Los destinos con una infraestructura capaz de replicar 
un estilo de vida que combina el acceso a las TIC para el teletra-
bajo con atractivos como las playas, son preferidos (Zerva et al. 
2023; Zhou et al. 2024).

A fin de ahondar en la literatura científica existente del fe-
nómeno estudiado, se realizó una búsqueda en Web of Science 
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para conocer el desarrollo de dos temas centrales del presente 
trabajo: nómadas digitales y migración voluntaria. En este or-
den de ideas, se describen las características de las búsquedas, 
en el primero:

 Palabras: digital nomad OR digital nomadism OR digital 
nomads

• Tipos de trabajos: artículos y actas de conferencia
•  Periodo comprendido: 2019-2024
• Total de documentos: 156
• Enlace de búsqueda: https://www.webofscience.com/

wos/woscc/summary/1e58ade5-e614-42b6-bb84-
5f48e2004cb0-01091841e5/relevance/1

La segunda búsqueda añadió el término de migración volunta-
ria y arrojó la siguiente información:

• Palabras: voluntary migration OR digital nomad OR di-
gital nomadism OR digital nomads OR digital work

• Tipos de trabajos: artículos y actas de conferencia
•  Periodo comprendido: 2019-2024
• Total de documentos: 557
• Enlace de búsqueda: https://www.webofscience.com/

wos/woscc/summary/eddd572f-2ecd-43fc-aea1-
08020403e830-0109184cff/relevance/1

Para identificar las principales palabras clave que se retoman 
en las investigaciones obtenidas a través de las búsquedas 
implementadas, se empleó el programa para visualización bi-
bliométrica VOSviewer (Van Eck y Waltman, 2010). Las figuras 
1 y 2 muestran la conexión de la producción científica con el 
presente trabajo.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/1e58ade5-e614-42b6-bb84-5f48e2004cb0-01091841e5/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/1e58ade5-e614-42b6-bb84-5f48e2004cb0-01091841e5/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/1e58ade5-e614-42b6-bb84-5f48e2004cb0-01091841e5/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/eddd572f-2ecd-43fc-aea1-08020403e830-0109184cff/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/eddd572f-2ecd-43fc-aea1-08020403e830-0109184cff/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/eddd572f-2ecd-43fc-aea1-08020403e830-0109184cff/relevance/1
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Figura 1
Grafo de coocurrencia de palabras clave de los autores para nóma-

das digitales

Fuente: elaboración propia con base en datos de WOS y el uso de VOSviewer.

En la Figura 1 se observan los vínculos relacionados al noma-
dismo digital, lo cual se observa en la región de América Latina; 
se destaca que los nodos de trabajo digital, nómadas digita-
les, digitalización, COVID-19 y digitalización son los que tienen 
mayor fuerza, pero todos los anteriores se conectan con los de 
migración, así como migración forzada, elementos que son ejes 
rectores del trabajo.
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Figura 2
Coocurrencia de palabras clave de los autores para migración vo-

luntaria

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WOS y el uso de VOSviewer.

La Figura 2 muestra menos palabras clave, pero se resalta una 
predominancia por los términos nómadas digitales, nomadismo 
digital, nómada digital, trabajo remoto y movilidad. Asimismo, 
permite identificar términos relevantes como el sistema de vi-
sas, estilo de vida, espacios digitales, espacios de colaboración 
laboral digital, geografía turística y cohabitación, desarrollados 
lo largo de la investigación.

Aunado a lo anterior, México presenta características favo-
rables a la movilidad transnacional de los nómadas digitales, así 
como al fenómeno de gentrificación vista en la remodelación/
adecuación de barrios, el desplazamiento poblacional directo o 
indirecto y el cambio de usos (Hayes y Zaban, 2020).

De este modo, el nomadismo digital requiere de la volun-
tad de desplazarse entre puntos geográficos, pero también de las 
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condiciones de los Estados que posibiliten la estancia temporal 
o permanente de las personas, lo que da paso a una movilidad 
que es posible dividirla en fuerza laboral activa y personas reti-
radas.

En consecuencia, Hernández y Díaz (2022) indican que 
en la última década existen registros de ciudades mexicanas 
con actores gentrificadores que no son agentes nacionales ni 
locales, los cuales aprovechan los beneficios de las condiciones 
generadas por la inversión estatal de renovaciones urbanas o 
turísticas, debido a que provoca una derrama económica, aun-
que no con todas las obligaciones en los casos de estancia larga 
(Mancinelli, 2020; Kim, 2024).

Así, los espacios como La Paz, Puerto Vallarta y Mazatlán 
experimentan o experimentarán una transformación al interior, 
ya que la cultura, la economía, los desarrollos inmobiliarios, en-
tre otros aspectos, trastocan la cotidianidad tanto de los locales 
como de los extranjeros, siendo un punto de convergencia entre 
dos realidades que pretenden ser explicadas en la presente in-
vestigación. 

Motivaciones de la migración voluntaria hacia La 
Paz, Mazatlán y Puerto Vallarta

La búsqueda de espacios atractivos y con fuerzas centrípetas 
que se presentan como espacios de destino son una realidad en 
el Pacífico mexicano. Se trata de la articulación de planes gu-
bernamentales de atracción turística o de personas con ingresos 
más altos que el de la media poblacional local para que vivan o 
utilicen los servicios que ahí se ofrecen.

Para lograr responder a esto, los responsables de concebir 
el espacio (diseñarlo desde su arquitectura, legalidad e impac-
to político) observan que existen necesidades asociadas a una 
cultura de la nomadía digital la cual depende de la tecnología 
digital y estrategias de gestión del tiempo (Cook, 2020). Pero 
también de otras, asociadas al rendimiento de los presupuestos 
y espacios atractivos, seguros y accesibles para realizar sus acti-
vidades en torno a: 1. Flexibilidad asociada a la libertad laboral, 
2. Relación exploración-aventura, 3. Generación de comunida-
des y conexiones globales, 4. Desarrollo humano, 5. Espacios de 
creatividad e inspiración, 6. Producción de espacios de sosteni-
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bilidad y orientados al minimalismo y, 7. Realización personal 
(Chevtaeva y Denizci-Guillet, 2021).

Tomando en cuenta estas siete dimensiones en torno a la 
nomadía digital, se concibieron once elementos transversales al 
momento de elegir el destino de migración voluntaria, los cuales 
se desarrollan en la Tabla 1.

Tabla 1
Comparación de La Paz, Mazatlán y Puerto Vallarta como destinos 

atractivos para la migración voluntaria de nómadas digitales

Aspecto La Paz, Baja Cali-
fornia Sur

Mazatlán, Si-
naloa Puerto Vallarta, Jalisco

Conectividad 
e Infraestruc-
tura

Internet de 10-30 
Mbps, limitados 

coworking pero con 
cafés confiables .

Velocidades de 
hasta 100 Mbps 

en algunas 
áreas. Internet 
estable, aunque 
limitada cultura 
de coworking .

Internet rápido, múlti-
ples coworkings y cafés .

Costo de vida 
(mensual)

Renta de $600 a 
$900 USD, bajo 

costo de transporte 
y comida.

Renta de $400 
USD para un 
1 dormitorio, 

comida y trans-
porte asequibles 

.

Renta de $500 a $900 
USD, costos moderados 
de comida y transporte .

Costo de ser-
vicios

Electricidad: $50-
100 USD/mes, 

Internet: $30-50 
USD .

Electricidad: 
$50 USD/mes, 
Internet: $30 

USD .
 

Electricidad: $50 USD/
mes, Internet: $30 USD .

 

Clima y en-
torno natural

Calor seco, playas y 
desierto, esnórquel 

y buceo.

Clima cálido y 
soleado todo el 
año, playas y 
centros histó-

ricos .

Clima tropical, playas, 
junglas y montañas .

Comunidad y 
networking

Comunidad en 
crecimiento, varios 
eventos locales y 

culturales .

Comunidades 
expat y grupos 
sociales bien 
establecidos .

Comunidad de nómadas 
digitales activa, muchos 

eventos y meetups .

Seguridad y 
estabilidad

Generalmente pa-
cífica, aunque con 
pequeños crímenes 

ocasionales .

Generalmente 
segura, aunque 

con zonas a 
evitar.

Ciudad segura, baja 
tasa de criminalidad .
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Cultura y en-
tretenimiento

Paseos por el ma-
lecón, festivales 

culturales, playas .

Actividades 
al aire libre, 

playas, y vida 
nocturna .

Vida nocturna vibrante, 
danza, restaurantes, pa-

seos por el malecón .

Acceso a 
servicios de 
salud

Acceso a atención 
pública y privada, 
costos accesibles .

Servicios de 
salud públicos 
y privados a 
costos bajos .

Servicios de salud de 
calidad a precios acce-

sibles .

Actividades
Buceo, esnórquel, 

avistamiento de ba-
llenas, malecón .

Playas, cultura 
histórica, festi-

vales .
 

Playas, vida nocturna, 
deportes acuáticos .

 

Facilidad de 
transporte

Transporte econó-
mico ($0.50 a $1.00 

USD por viaje).

Autobuses y 
taxis accesibles 

($0.50 USD).
 

Transporte público eco-
nómico ($0.50 USD) .

 

Sosteni-
bilidad y 
conciencia 
ecológica

Enfoque en ac-
tividades al aire 

libre, conservación 
marina .

Baja preocu-
pación por la 
sostenibilidad 

comparada con 
otras ciudades .

Algunas iniciativas eco-
lógicas, pero centradas 
en el espacio de playa.

Fuente: elaboración propia con base en Digital Nomad Exchange (2023); Expat Ex-
change (2023a; 2023b; 2023c); Bucketlist Bri (2023), y The Journey Seeker (2023).

De lo analizado en la Tabla 1 se destacan las siguientes ano-
taciones en cuanto a su correlación con las siete dimensiones 
apuntadas al inicio del apartado, basado en la concepción del 
espacio. Estos son los signos con los cuales se representan:
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Tabla 2
Correlación 7 dimensiones-atracción para la migración voluntaria

Dimensión La Paz, Baja 
California Sur

Mazatlán, Si-
naloa Puerto Vallarta, Jalisco

Flexibilidad 
asociada a la 
libertad la-
boral

Tiene una 
infraestruc-
tura digital 

más limitada, 
aunque los ca-
fés con buena 
conectividad 

son suficientes 
para los nóma-

das.

Cuenta con 
una infraes-

tructura digital 
aceptable, aun-
que con menos 

cultura de 
coworking, pero 

con internet 
rápido en algu-

nas áreas.

Coworkings y buena co-
nectividad con Internet 
rápido, son ideales para 

quienes buscan flexibilidad 
en su trabajo.

Relación 
exploración-
aventura

Cuenta con un 
entorno único 

con actividades 
como buceo, 
esnórquel y 

avistamiento de 
ballenas en el 
Mar de Cortés.

Ofrece pla-
yas y una rica 
cultura his-
tórica, lo que 
proporciona 

oportunidades 
de explorar 

tanto la natu-
raleza como 

el patrimonio 
local.

Destaca por su clima tro-
pical, espacios naturales y 
montañas, preferidas para 
desarrollar actividades de 
aventura y deportes acuá-

ticos.

Generación de 
comunidades 
y conexiones 
globales

Está en cre-
cimiento en 
términos de 
comunidad 
de nómadas 
digitales, con 

eventos locales 
que buscan 

consolidarse.

No cuenta con 
una comunidad 

tan grande, 
pero sí una 

sólida red de 
expatriados y 
eventos cultu-

rales.

Tiene ya una comunidad 
de nómadas bien estableci-
da y una activa vida social 

con eventos frecuentes.

Desarrollo hu-
mano

Se oferta como 
un lugar en 
el que los 

nómadas di-
gitales tienen 
posibilidad 
de disfrutar 
de una vida 
tranquila, 

centrada en 
la naturaleza, 
lo que ayuda 
a equilibrar 

trabajo y bien-
estar.

Se mantiene el 
valor agregado 
del crecimien-
to personal. 
Ofrece una 

combinación 
de festivales y 

playas.

Está orientado a otro tipo 
de intereses, basados en 
sus actividades catalo-
gadas de vida nocturna, 
deportivas y de atracción 

para personas de vida acti-
va y saludable. 
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Espacios de 
creatividad e 
inspiración

Hace énfasis en 
la inspiración. 
Al ser un espa-
cio con bellezas 
naturales y de 
tranquilidad.

Mezcla la idea 
de historia y 

modernidad en 
una ciudad; 
a partir de 
lo cual se le 
considera un 
entorno esti-
mulante para 
la creatividad.

Espacio que combina el 
trabajo y el entretenimien-

to.

Producción de 
espacios de 
sostenibilidad 
y minimalismo

Cuenta con 
políticas de 

conservación 
marina y un 
enfoque en 
el turismo 

ecológico para 
atraer a quie-
nes buscan un 
estilo de vida 
sostenible.

En sus planes 
muestra menos 
énfasis por la 
sostenibilidad, 
lo que puede 
ser un incon-
veniente para 

algunos nóma-
das digitales.

Sus iniciativas ecológicas 
están más centradas en 
las playas y el turismo.

Realización 
personal

Orientado 
quienes buscan 
conexión con 
la naturaleza; 

proporciona un 
entorno ideal 
para aquellos 
que priman la 
tranquilidad 
y el bienestar 

personal.

Está concebido 
con ambiente 
relajado y cos-
tos accesibles, 
los cuales tam-
bién facilitan 
un estilo de 

vida equilibra-
do.

Se presenta como el lugar 
con vida social activa y 
gran oferta de ocio. Con 

ello permite a los nómadas 
encontrar un buen balance 

entre trabajo y disfrute.

Fuente: elaboración propia con base en Digital Nomad Exchange (2023), Expat Ex-
change (2023a; 2023b; 2023c), Bucketlist Bri (2023) y The Journey Seeker (2023).

Transformación del espacio: impacto desde la eco-
nomía y la cultura local

Los espacios analizados en este artículo se caracterizan por 
ser destinos preferidos de quienes llevan a cabo migraciones 
voluntarias vinculadas a la nomadía digital. Estos lugares expe-
rimentan transformaciones espaciales propias de la Revolución 
Digital, influenciados por las innovaciones y desarrollos tecno-
lógicos que redefinen la experiencia humana.

La Tabla 1 destaca aspectos que impulsan el uso del es-
pacio respecto a las dinámicas sociales, incluido el turismo 
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tradicional y otras. Se evidencia una articulación entre intereses 
endógenos y exógenos que promueven el desarrollo de nuevas 
formas de reproducción social, las cuales enfrentan a resis-
tencias, sobre todo en cuanto a la percepción de invasión o de 
pérdida de la identidad construida en torno a dichos espacios 
(Jiwasiddi, Schlagwein y Leong, 2022).

 Las confrontaciones convergen en su incidencia, retratan 
los deseos de una época en cuanto a siete dimensiones mencio-
nadas en el apartado anterior. Estas parecen ser el resultado de 
un camino que conduce a un estadio de felicidad laboral y ple-
nitud del sujeto.

No obstante, para asegurar esas dimensiones, el sistema 
de producción actual necesita transformar la naturaleza de esos 
espacios, de modo que las actividades de los nómadas digitales 
mantengan un proceso continuo de producción y de mercantili-
zación. Así, garantizar el ejercicio laboral de los sujetos asociados 
a este fenómeno se convierte en un objetivo principal de quienes 
conciben el espacio. Esto implica modificar paisajes e infraes-
tructuras; todo ello para crear las condiciones de reproducción 
sistémica (Smith, 2006; Lefebvre, 2013).

De esta manera, el espacio —concebido como destino— 
vincula a las autoridades municipales, estatales y federales de 
las ciudades mencionadas con las fuerzas económicas. Es im-
portante señalar que la migración voluntaria hacia estas áreas 
genera migración involuntaria de quienes se ven excluidos por 
las prácticas de transformación espacial que privilegian la gen-
trificación, la urbanización y la remodelación de áreas naturales 
o semi-naturales para garantizar las siete dimensiones.

Así, las representaciones del espacio moldeadas por auto-
ridades, planificadores urbanos y representantes de las fuerzas 
económicas racionalizan su arquitectura a intereses político-eco-
nómicos determinados. En la Tabla 1 se muestra a La Paz, Baja 
California Sur, como un destino favorable para ejercer turismo 
ecológico y sostenible, preocupado en términos gubernamen-
tales por políticas de conservación que impulsen la imagen de 
sustentabilidad que le da el valor agregado a la ciudad. Mientras 
que, al mismo tiempo, se deja ver que esa preservación es el ins-
trumento de valorización que maximiza las ganancias de lo que 
se considera un nicho ecológico.
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Por su parte, en Mazatlán, Sinaloa, la preservación del pa-
trimonio genera tensiones entre las relaciones socio-culturales 
aún vigentes y la modernización de sus espacios de atracción 
(malecón, centro, playas…). Este proceso modernizador hace un 
llamado a que el espacio histórico-cultural sea moldeado para 
atender las demandas del mercado y de atracción para quienes 
desean migrar de manera voluntaria por los precios, clima y 
atracciones que ahí existen.

Respecto a Puerto Vallarta, las atracciones tienen una 
combinación más evidente con lo turístico del lugar (vida noc-
turna, destino de lujo); sin embargo, también presenta procesos 
continuos de reacondicionamiento que promueven la produc-
ción de espacios de coworking. 

Estas tres ciudades forman parte de un proceso global 
de producción del espacio para los nómadas digitales. Se pre-
sentan como lugares acondicionados para acceder a vivienda, 
servicios básicos (agua, electricidad, transporte), atención mé-
dica y espacios de integración social, además dan el mensaje 
sobre su idoneidad para combatir el estrés y la ansiedad. Este 
análisis revela que la expansión del fenómeno también transfor-
ma la cultura existente, evidenciada en los cambios de patrones 
de consumo que están siendo estudiados en La Paz por Alessia 
Mariné Padilla Miramontes, quien señala:

La gentrificación delata la mayor venta de alcohol y la 
‘gourmetización’ de los alimentos, la privatización de in-
muebles de carácter público e histórico. En el caso de los 
barrios que eran periféricos en el siglo XIX, pasan por un 
aburguesamiento, elitización que modifica su estructura y 
tejido social: podemos constatar por la cuantiosa cantidad 
de inmuebles en venta y las construcciones modernas que 
lo están renovando. Cabe destacar que esos barrios, a lo 
largo de su historia han sido estigmatizados y marginali-
zados de la ciudad durante esta reconversión del espacio, 
progresivamente se están enalteciendo por la presencia de 
empresas transnacionales [...] No solo se mercantiliza el 
espacio urbano, también se romantiza la identidad; el he-
cho de vivir en un barrio de pescadores, como si se dijera 
‘yo vivo en El Esterito, yo vivo en El Manglito’ pero no con 
las personas, paredes amuralladas, rejas, alambrado, que 
contrasta con edificaciones de los residentes tradiciona-
les abiertos, arbolados [...] Podemos percibir procesos de 
producción del espacio orientados a la verticalización del 



180

Hernández Mendoza, et al.

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

malecón, se generan y se van a generar más condominios, 
departamentos, que además se ven apoyadas por plata-
formas como AirBnb, lo cual genera la problemática de la 
gentrificación turística. (Rebolledo, 2021, párr. 6)

Lo estudiado por Padilla Miramontes tiene profundidad también 
en el caso de Mazatlán, en donde los temas de gentrificación 
están aún más asociados al tema de turismo. Habrá que recor-
dar que en marzo de 2024 el empresario hotelero Netto Coppel 
denunció el “ruido cacofónico” de las bandas musicales que ope-
raban frente a un hotel de su propiedad (Rodríguez, 2024, párr. 
3). La posición del empresario es acorde a los proyectos de con-
cepción del espacio mazatleco para la turistificación acelerada 
que se experimenta en la ciudad sinaloense (Ceballos, 2021). En 
el mismo sentido, Tania Elizabeth Ceballos, apunta:

De avanzar las prácticas predatorias que acompañan a 
la turistificación especulativa que provoca gentrificación 
y destrucción del patrimonio, Mazatlán corre el riesgo de 
convertirse en uno de los “lugares donde el consumo voraz 
termina masticando los restos de la naturaleza y del pa-
sado; es decir, donde se alimenta de los signos históricos 
u originales” (Lefebvre, 2013, p. 140).5 (Ceballos, 2021, p. 
58).

Dicho consumo voraz del espacio es visto también en Puerto Va-
llarta, desde donde se filmó el documental “Zapata, la tierra es 
de quien la compra” de Arturo Montero (2023), desde donde se 
denuncia el hartazgo de la población Emiliano Zapata en Puer-
to Vallarta, así como las estrategias de resistencia frente a las 
prácticas que acompañan la turistificación, la plataformización 
de la vivienda y la nomadía digital. Al respecto se rescata esta 
nota que muestra la misma tendencia que en los otros dos casos 
de ciudades mexicanas:

El aumento de los precios de la vivienda y el costo de vida, 
así como la construcción de nuevos desarrollos inmobilia-
rios y la renovación de edificios antiguos, han llevado a la 
gentrificación de estas zonas, lo que ha generado contro-
versia entre los residentes originales y de bajos ingresos. 
Algunas de las preocupaciones son la pérdida de la iden-
tidad cultural y el patrimonio arquitectónico, la expulsión 
de los residentes originales y el aumento de la desigualdad 

5  La cita de Henri Lefebvre es de la autora.
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social y económica en la ciudad. (VallartaVive, s.f.).

De esta manera, la práctica espacial en estas tres ciudades 
responde al cambio drástico del uso tradicional hacia nuevos 
modelos que priman las dinámicas económicas, adaptando el es-
pacio a los intereses de quienes migran como nómadas digitales 
y a las fuerzas económicas que los acompañan. Dichas fuerzas 
reciben el apoyo de los gobiernos locales, quienes alinean los 
objetivos de desarrollo de sus entidades para conceptualizarlas 
como lugares idóneos para la migración laboral, pese a que exis-
tan tensiones entre la remodelación y la atención a los mercados 
internacionales frente a pérdida de identidad cultural.

Además, estos espacios experimentan alteraciones en las 
dinámicas cotidianas debido a medidas que desplazan a sus re-
sidentes, dando paso a las inversiones y a adaptaciones a un 
estilo de vida más exigente.

Tensiones culturales y dinámicas de integración

La nomadía digital que impacta a diversas ciudades alrededor 
del mundo no solo implica la movilidad geográfica de personas, 
sino también el desplazamiento espacial de la cultura y un estilo 
de vida. Lo anterior, genera desafíos socioculturales que afectan 
a comunidades receptoras, así como a los migrantes que lle-
gan a esos lugares. Desde la perspectiva de las migraciones, los 
procesos de integración y las consecuentes tensiones cultura-
les que generan los movimientos humanos han sido abordados 
desde dos enfoques teóricos dominantes, la teoría de la asimila-
ción y la teoría de la multiculturalidad. La asimilación cultural 
o anglo-conformity

se trata de un proceso de adecuación del inmigrante a la 
sociedad receptora, que requiere que este adquiera la cul-
tura, costumbres y modos de vida de la comunidad de aco-
gida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo 
así su condición de extraño o diferente. Es entonces cuan-
do la sociedad de adopción le reconocerá como uno de los 
suyos, produciéndose así la plena integración del inmi-
grante. (Retortillo et al. 2006, p. 127). 

Las primeras propuestas acerca de la asimilación de los migran-
tes fueron propuestas por Park y Burguess con lo que nombraron 
el “ciclo de las relaciones raciales”, mismo que atravesaba cua-
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tro etapas: contacto, competencia, acomodación y asimilación. 
Algunos individuos podrían quedar temporalmente atrapados 
entre los antiguos y nuevos sistemas culturales, en lo que se 
conoce como “marginalidad”; sin embargo, con el tiempo, las di-
ferencias y rivalidades étnicas desaparecerían, dando lugar a la 
asimilación (Bajo, 2007).

Después, nuevos paradigmas cuestionaron la idea de la 
asimilación como única vía posible, lo que se denomina plu-
ralismo cultural o multiculturalismo. Acorde a esta visión, los 
diversos grupos étnicos de inmigrantes tienden a asentarse en 
áreas o regiones específicas, manteniendo su lengua, religión, 
costumbres y, en general, su cultura original; lo que no obsta-
culiza aprender el idioma del lugar de destino y participar en la 
vida económica y política del lugar (Bajo, 2007). 

Es relevante señalar que estos estudios son desarrollados 
teórica y empíricamente, en particular en países anglosajones. 
Sin embargo, las nuevas expresiones de movilidad humana re-
quieren el desarrollo de explicaciones novedosas, así como la 
implementación de enfoques prácticos adaptados a estas diná-
micas emergentes.

En términos prácticos, la migración ofrece una oportuni-
dad para enriquecer las diversas expresiones culturales de una 
sociedad, como la música, danza, teatro, artes, deportes y gas-
tronomía, entre otros, promoviendo, a su vez, el surgimiento 
de nuevas manifestaciones culturales. La diversificación de la 
cultura enriquece tanto al país de destino como a los diversos 
países de origen. 

Efectos: gentrificación y sobrecarga de servicios

El término gentrificación hace referencia a los procesos de re-
novación urbana, generalmente impulsado por clases medias 
y altas, que resultan en el desplazamiento socioespacial de los 
sectores más pobres (Ceballos, 2024). La gentrificación se ha 
expandido alrededor del mundo y su presencia es notable en al-
gunas principales ciudades del orbe, lo que ha producido interés 
de investigación como casos de estudio. En México, la mayoría 
de la literatura existente se centra en la gentrificación en la Ciu-
dad de México.

En los últimos años, los procesos de gentrificación han 
ido de la mano con otros fenómenos, como la nomadía digital 



183

Nómadas digitales eN el Pacífico mexicaNo...

volumen 2 / número 4 / enero • Junio de 2025 / PP. 163-195 
issn-l 2992-7870

y la expansión a ciudades como las estudiadas en este trabajo. 
Es evidente que el fenómeno de la gentrificación se encuentra 
presente en las tres ciudades. Como lo explica Mazorra y López-
Gay (2024): 

En el contexto actual, el avance de la globalización, la di-
gitalización y los flujos migratorios está alentando una 
nueva manifestación de la gentrificación que, siguiendo 
a Sigler y Wachsmuth (2016: 705), puede definirse como 
«gentrificación transnacional». Para estos autores, el fenó-
meno consiste en un proceso de cambio mediante el cual 
determinados barrios son transformados por la entrada de 
migrantes extranjeros altamente cualificados. Estos gru-
pos pertenecen a estratos socioeconómicos medios y altos, 
tienen un mayor poder adquisitivo que la población autóc-
tona y poseen unos estilos de vida y de consumo similares 
a los de los turistas. (p. 5)

La presencia de nómadas digitales refuerza la tendencia de mi-
grar con mayores ingresos; asimismo, con la demanda de otro 
tipo de servicios y viviendas, relacionada con la cultura de la no-
madía digital, la cual no solo se circunscribe al acceso a una red 
de Internet. “En paralelo al avance de la gentrificación, cobran 
relevancia nuevas tendencias aparentemente independientes, 
como la museificación, la turistificación y la estudiantificación, 
que están intrínsecamente vinculadas en términos de sus con-
secuencias socioespaciales” (Mazorra y López-Gay, 2024, p. 3). 

Aunado a esto, los países tienen un papel crucial en el 
equilibrio entre los migrantes y la población nacional, debi-
do que tanto estos, a la vez que sus estados o demarcaciones 
implementan estrategias para aumentar la llegada de migran-
tes premium (De Carvalho, 2023), lo cual no todas las veces 
se realiza considerando al segundo grupo. La gentrificación es 
impulsada en parte por la llegada de nómadas digitales que bus-
can entre otras razones, mejorar su nivel de vida al trasladarse 
a lugares con un costo de vida más bajo que el de sus países de 
origen (Mazorra y López-Gay, 2024).

Es preciso señalar que dentro de los efectos gentrificadores 
identificados se encuentran los procesos de aburguesamiento 
de las zonas habitacionales, barrios históricos, cafeterías y otras 
que responden a procesos de modernización asociados al fenó-
meno de la nomadía digital; es decir, a la época concreta de la 
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digitalidad y de los cambios económico-productivos asociados a 
esta.

Sin embargo, el problema es mayor al momento en que 
se resignifican en torno a la nueva valorización que también 
se encuentra en desarrollo. El aseguramiento de las dimensio-
nes vinculadas a la nomadía digital impulsan el incremento 
del valor de los inmuebles, el desplazamiento de los habitantes 
tradicionales, la modificación de las estructuras sociales, la es-
peculación turística y, por lo tanto, una elitización del espacio y 
su control por fuerzas económicas que no están presentes, sino 
plataformizadas, como es el caso de Airbnb.

En consecuencia, la mutación del consumo responde a 
una sobrecarga financiera del coste de la vivienda (Sorando y 
Ardura, 2021), lo cual también impacta en diferentes elementos 
de la vida cotidiana con el advenimiento de los nómadas digita-
les, la cual se descontextualiza de la infraestructura instalada 
para sustentar el estilo de vida que se pretende sostener. Lo an-
terior, aunado a un desplazamiento de las personas oriundas, 
caso visible en Puerto Vallarta en su transición de pueblito tí-
pico a ciudad moderna a turistización, como lo exponen Huízar 
et al., (2020).

Por otro lado, la sobrecarga de servicios implica que las 
políticas públicas establecidas en estos espacios sean modifica-
das con el afán de hacer converger los temas de conservación y 
sostenibilidad ambiental con las de infraestructura digital. Lo 
cual está asociado al incremento en el consumo de energía eléc-
trica y servicios básicos y especializados. 

Las modificaciones del espacio para garantizar la existen-
cia de coworking implican otros fenómenos como la existencia 
de población flotante en espacios en que no fueron pensados 
con ese objetivo, ni con las capacidades de carga poblacional 
con gastos y necesidades ajenas a la cultura local. 

Políticas y regulaciones

Como se menciona, la migración voluntaria que impulsa la no-
madía digital se ve incentivada por varios factores, entre los que 
se destacan el proceso de globalización, desglobalización, au-
nado al trabajo remoto (González, 2021). No obstante, la acción 
ejercida por las personas responde a una o varias de las siete di-
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mensiones mencionadas, se circunscriben a una normatividad 
en la mayoría de los casos por parte del país anfitrión o receptor.

Así, acciones como la de Estados Unidos que durante la 
pandemia por SARS-CoV-2 impuso una serie de restricciones de 
movilidad, afectó los desplazamientos de los nómadas digitales; 
no obstante, en América Latina el Gran Confinamiento fue más 
laxo y con una duración menor (Navarrete, 2024).

Dicho lo anterior, la migración transnacional pospande-
mia tuvo un impacto que responde a nuevas movilizaciones que 
proliferan la gentrificación, sobre todo en los países del Sur glo-
bal, ya que antes del Gran Confinamiento las personas que se 
relocalizaban eran mayores a 50 años o bien se encontraban en 
retiro (Covert, 2017).

Sin embargo, la presencia de nómadas digitales —por lo 
regular de perfil demográfico más joven— genera efectos socioes-
paciales similares a los documentados en casos de menor escala 
urbana, como es el caso de los estados analizados. Aunque los 
estudios sobre la nomadía digital están aún en desarrollo, esta 
práctica se ha potencializado a partir de la Cuarta Revolución 
Industrial; las regulaciones existentes no tienen una aplica-
ción internacional. Si bien existen elementos jurídicos de apoyo 
como los emitidos por la Organización Mundial del Trabajo, no 
existe una convención universal aplicable para todos los casos 
(Klimova et al. 2024).

A nivel regional hay esfuerzos por regular la actividad de 
los nómadas digitales como en Brasil, que en 2021 fue el primer 
país en emitir visados de trabajo a distancia y un mes antes, 
Costa Rica firmó la Ley N.22215 la cual delimita el marco ju-
rídico aplicable para los nómadas digitales extranjeros (Gómez 
del Campo, 2023). En México, la normativa se basa en la Ley de 
Migración (2011), para la presente investigación se retoman los 
artículos 40 y 52 relativos al tipo de visa, así como a la estancia 
en el territorio nacional.

A modo de profundizar lo señalado, el artículo 40 tiene 
especial relevancia para el tema en sus fracciones I, II y IV, ya 
que menciona a la visa de visitante (turista) sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, lo que no es un impedimento 
al ser la principal forma que adoptan los nómadas digitales en 
el país (Koskela y Beckers, 2024); mientras que las otras dos 
permiten las actividades remuneradas bajo ciertas condiciones.
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Por otra parte, estos estudios requieren del análisis sobre 
el tipo de movimiento realizado por las personas, aunado a las 
regulaciones de visado, ciudadanía y control fronterizo (Klimova 
et al., 2024). Con base en esto, las iniciativas propuestas por 
cada Estado atienden a sus particularidades, aunque se reali-
zan investigaciones ya sea desde la academia, el gobierno o las 
organizaciones no gubernamentales, para establecer Visas de 
Nómada Digital (VND).

Concomitante a lo anterior, los países suelen dar una 
estancia de algunos meses para los turistas, misma que se ex-
tiende si se cuenta con una actividad que requiera un plazo 
mayor en el país anfitrión, lo que resulta a su vez en un cambio 
de situación migratoria.

Ahora bien, las VND buscan ampliar la estancia, así como 
los derechos para todas aquellas personas que prueben que tie-
nen un trabajo remoto fuera del país y un nivel de ingresos 
suficiente, ya que se busca que también se cubran los impues-
tos relativos al país anfitrión a través de una tasa especial o 
preferencial (Koskela y Beckers, 2024).

Sin embargo, la nomadía digital aprovecha la falta de regu-
lación ante este fenómeno y como mencionan Koskela y Beckers 
(2024):

México permite trabajar a distancia a las personas que se 
encuentran en el país con permisos de turista. La breve-
dad de su duración y la limitación de sus destinatarios los 
convierten en soluciones ad hoc poco burocráticas, tanto 
para los gobiernos como para los solicitantes (p. 15).

A modo de reducir los vacíos legales existentes en la normativa 
mexicana actual, en 2023 se mandó una propuesta por parte de 
Mariana Gómez del Campo a la Cámara de Diputados titulada 
“Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 52 
de la Ley de Migración” (aún pendiente su aprobación), el cual 
tiene como objetivo:

Crear la Visa de visitante trabajador de carácter interna-
cional, que autoriza al extranjero que se halla en situa-
ción de residencia de teletrabajo de carácter internacional, 
para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia 
para empresas radicadas fuera del territorio nacional, me-
diante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, 
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telemáticos y de telecomunicación, con el objeto de perma-
necer por un tiempo ininterrumpido no mayor a un año, 
contados a partir de la fecha de entrada.

Así, la regulación de los nómadas digitales busca otorgarles de-
rechos y responsabilidades, ya que como se menciona, uno de 
los elementos con mayor interés es la tributación. Ante esto, los 
migrantes se benefician al momento de ejercer la movilidad in-
ternacional.

En este sentido, los migrantes que optan por trabajar a 
distancia aprovechando la infraestructura que da soporte a las 
TIC cambia los entornos, al igual que las políticas al ser perso-
nas que no solo tienen una mayor capacidad adquisitiva, sino 
un estilo de vida (en la mayoría de los casos) elevado a quienes 
residen de manera local en los espacios.

Derivado de esto, las políticas que regulan su estancia co-
rresponden al orden federal en el caso de México, pero al ser 
un campo en desarrollo implica que no existan aún normativas 
estatales para los nómadas digitales. A su vez, las políticas pú-
blicas no contemplan en su totalidad a las personas bajo este 
supuesto, lo que genera que políticas turísticas entren en con-
flicto con la cotidianidad de las personas oriundas.

Ejemplo de lo mencionado se visibiliza justo en Mazatlán, 
lugar en el cual personas extranjeras encuentran resistencia 
con la población nacional al tener diferentes culturas, manifes-
tando una transformación del espacio tanto en sentido cultural, 
como económico e incluso inmobiliario.

Con base en lo señalado, los nómadas digitales constituyen 
un sector económico importante (Forbes, 2023; BBVA, 2024), al 
tener un mayor ingreso se convierten en objetivo de la industria 
turística, la cual para de incrementar los ingresos, también co-
mienza con un proceso de subida en los precios de los insumos 
e incluso de la vivienda y como menciona Green (2020):

[…] las comunidades e infraestructuras locales juegan un 
papel central en las prácticas cotidianas de los nómadas 
digitales, así como en las formas en que éstos interactúan 
con su entorno. Estimulado por los cambios tecnológicos 
y sociales, el nomadismo digital llegó para quedarse como 
fenómeno social y crecer como mercado de consumo. (pp. 
11-13)



188

Hernández Mendoza, et al.

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

A fin de reforzar dicha idea, el nomadismo digital se articula 
como un fenómeno económico-social-laboral que tiene la capa-
cidad de transformar los destinos, debido al establecimiento de 
la cotidianidad de las personas extranjeras; no obstante, Han-
nonen et al. (2023) remarca que:

[…] es de suma importancia, a medida que crecen los 
nómadas digitales, garantizar la reciprocidad entre los 
nómadas digitales y la comunidad local para lograr la con-
vivencia huésped-anfitrión. El crecimiento no planificado 
de un mercado como el de los nómadas digitales podría 
introducir interacciones sociales desagradables y cambios 
no deseados en el tejido social, ya que los nómadas digita-
les son más que simples turistas. (p. 15)

Esto cobra relevancia, a su vez con el incremento de las vivien-
das, lo cual es un hecho que, ante la falta de regulación nacional 
en México de los nómadas digitales, la gentrificación es visible 
en el sector inmobiliario, donde modelos de renta como Airbnb 
son usados con mayor frecuencia en la nomadía digital. A la vez, 
los habitantes locales se ven desprotegidos por las normativas, 
aunado a una política de atracción con base en las ganancias 
prospectadas de la nomadía, dando paso un efecto de desplaza-
miento directo o indirecto, además de que “la diferencia de los 
costos de renta entre el Norte global y el Sur global se revela de-
cisiva en la migración transnacional de los nómadas digitales” 
(Navarrete et al. 2024, p. 15).

Lo anterior es posible confirmarlo al hacer una búsque-
da simple con las palabras Airbnb + nómadas digitales, lo que 
arroja varias opciones de renta e incluso tips para conseguir 
una estancia fructífera bajo esta modalidad de migración. Esto, 
sumado con el hecho de que algunos gobiernos como el de Baja 
California Sur comenzaron campañas de promoción turística 
con el fin de incentivar la práctica:

El Gobierno de Baja California Sur y la plataforma Airbnb 
anunciaron una serie de iniciativas de promoción turística 
y cifras sobre el impacto económico de la plataforma en el 
estado, en el marco del acuerdo que firmaron en la Cum-
bre de las Américas celebrada en junio de este año en Los 
Ángeles, California, a fin de fortalecer la reactivación del 
turismo y promover al estado como uno de los hubs más 
importantes de América Latina para nómadas digitales. 
(Airbnb, 2022)
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Así, las políticas y regulaciones requieren una comprensión in-
tegral de los diferentes factores demográficos e incluso de los 
sectores económicos que se ven impactados a partir de la migra-
ción económica transnacional, en particular vía el nomadismo 
digital (Hernández, 2023). Por otra parte, los Estados que com-
prende el artículo albergan una o más dimensiones, aunque son 
susceptibles a la replicación de percances como los ya acon-
tecidos en Mazatlán si la atracción o incremento de población 
nómada no logra equilibrar la cotidianidad extranjera con la lo-
cal, lo que podría propiciar dinámicas sociales adversas para el 
nomadismo digital.

Reflexión final

La existencia de espacios con riqueza cultural, histórica, natu-
ral, patrimonial, humana, entre otras, como La Paz, Mazatlán 
y Puerto Vallarta, se enfrentan a vicisitudes propias de la era 
digital en donde fenómenos como la migración también dan im-
pulso a una de sus formas: nomadía digital. En este escenario, 
se logra observar que convergen dos planteamientos teóricos im-
portantes, uno de Jean Baudillard (1969) al respecto del “valor 
de cambio signo” en cuanto al discurso manifiesto del espacio, 
frente al discurso social que se ha construido en torno al signi-
ficado dado a mudarse a lugares que cubran la mayoría de las 
siete dimensiones señaladas en el texto que aquí se presenta.

Por otro lado, la advertencia de Henri Lefebvre (2013) en 
cuanto a la alimentación de los “signos históricos u originales” 
que son subsumidos por el deseo de concebir, sobre el espacio 
vivido, otras formas de inclusión de los poderes económico-tras-
nacionales de la época como las plataformas digitales.

Los tres espacios estudiados en este artículo representan 
un objeto de consumo que cubren una “función social de presti-
gio y de distribución jerárquica” (Baudillard, 1969), al desplazar 
a los pobladores, ahora llamados tradicionales; quienes no solo 
pierden su espacio de vivienda, sino de reproducción social; es 
decir, son víctimas de una “coacción cultural” que privilegia la 
dilapidación violenta del espacio. El espacio se acumula, se ma-
nipula en torno a las formas en que se consume y jerarquiza a 
la sociedad.

Dicho esto, los gobiernos en sus tres niveles de gobierno 
mantienen dicotomías al momento de pensar las estrategias que 
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permitan una gestión equilibrada entre el incremento del con-
sumo derivado de la migración premium y las propias personas 
nacionales, las cuales ven trastocadas las formas de satisfacer 
sus necesidades. Lo anterior refuerza la idea capitalista colonial 
en la gentrificación, donde espacios dentro de estas ciudades 
son valorados sobremanera y habitados por los nómadas digita-
les, mientras que algunos habitantes son desplazados a zonas 
periféricas, creando una bifurcación entre estas poblaciones y 
los servicios a los que tienen acceso; misma en la que prolifera 
una “sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad 
vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y 
mental” (Sorando y Ardura, 2021). 

De esta forma ciertos espacios de estas ciudades son va-
lorados sobremanera y habitados por los nómadas digitales, 
mientras que algunos habitantes son desplazados a zonas pe-
riféricas, creando una bifurcación entre estas poblaciones y los 
servicios a los que tienen acceso. 

Así, la llegada de nómadas digitales a los tres casos es-
tudiados significa una reconfiguración profunda del espacio, 
donde el que menciona Lefebvre como concebido es gestiona-
do alrededor de demandas de un grupo social determinado y 
ajeno a los patrones histórico-culturales allá vividos. Quienes 
representan a este último, son desplazados por procesos de 
gentrificación que revalorizan y mercantilizan la cultura. Por 
último, el espacio percibido donde se aseguraba la cohesión cul-
tural está siendo destruido.

Es de esta manera que la nueva producción espacial está 
orientada a representar objetos de consumo que respondan a 
las necesidades de conectividad y calidad de vida de los nóma-
das digitales, a la vez que estos sujetos se erigen dentro de una 
función social de prestigio que acumula, excluye y jerarquiza. 
Se está ante un proceso acelerado de erosión de identidades 
subsumida bajo lógica de garantizar las condiciones de repro-
ducción de la nomadía digital.

Los tres espacios se encuentran bajo una dicotomía: se-
guir concibiendo un espacio bajo las formas de la modernidad 
digital y el consumo turístico, frente a la pérdida de las identi-
dades que les formaron.
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