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Este es el primer número de la Revista de Economía Mundial del que Ma-
nuela de Paz no es directora. Deja tras de sí nada menos que 25 años de trans-
formaciones en la economía mundial, de las que los 65 números publicados 
han tratado de ser testigos; siempre con rigor académico, pero también siem-
pre con la conciencia de que – aunque suene a tópico – detrás de las palabras 
y los números hay personas, hay vidas.

La publicación ha salido adelante con el (no poco) trabajo de edición de 
Manuela y de María de la O Barroso, Antonio Luis Hidalgo, Teresa Aceytuno y 
María José Asensio (y de Clara García, firmante de este editorial, como edito-
ra asociada durante su paso por la Universidad de Huelva). Y también de los 
miembros del Comité Editorial y de un sinfín de evaluadores y evaluadoras 
a quienes que no podemos más que dar las gracias siempre que tengamos 
ocasión.

Ahora Daniel Herrero y Clara García tomamos las riendas de este proyecto, 
en un momento que puede considerarse crítico para esas vidas detrás de las 
palabras y los números. Se habla de policrisis, de mega-amenazas, de perma-
crisis1, y no son términos exagerados para estos tiempos en que son tantas y 
están en tantos sitios las personas que padecen (y padecerán, según avance el 
cambio climático) privaciones de un tipo u otro, de alguna manera relaciona-
das con la economía mundial.

Así, trataremos de dar continuidad al buen hacer que nos precede, pero 
sin descuidar la siempre necesaria adaptación a nuevos retos. Estos retos son 
en parte de contenido. El trabajo de Moral-Pajares et al. (2023)2, que analiza 
la historia de la revista, revela la insuficiencia de artículos sobre problemas 
ambientales – cambio climático, economía circular, transiciones energéticas… 
– pero también sobre desigualdades, gobernanza global, o geopolítica. Los 
retos también son de diversidad: creemos que hay espacio para avanzar en la 
internacionalización, en la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, en la 

1 Los dos primeros son términos popularizados por Adam Tooze y Nouriel Roubini, respectivamente; 
y el último fue vocablo del año 2022 según el diccionario Collins.
2 Moral-Pajares, E., Cobo-Martín, M.J., Caviedes-Conde, A.A., and Gallego-Valero, L. (2023): 
“Thematic and Conceptual Analysis of the Journal of World Economy Using Scimat”, Revista de 
Economía Mundial, 65.
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diversidad metodológica, y en el porcentaje de mujeres primeras firmantes de 
los artículos publicados.

Este primer número de 2024 contiene seis trabajos, todos ellos en la sec-
ción general, cuatro de ellos en inglés, y que comparten algunas temáticas. 
Tres de los artículos abordan cuestiones de calidad del trabajo (en torno a 
subcontratación, brecha salarial de género y plataformas digitales), otros dos 
se preocupan por el comportamiento empresarial (uno en relación al traslado 
de beneficios a paraísos fiscales y otro al desempeño ambiental) y cinco de los 
seis centran su mirada en Europa. 

Más concretamente, el trabajo “Retraimiento de la subcontratación: Es-
timación temprana usando datos administrativos”, de Enrique Kato-Vidal y 
Paulina Hernández-Mendoza, se pregunta por el impacto en la subcontrata-
ción de una legislación que prohibió esta modalidad de empleo en México. 
Además de con resultados relevantes, que apuntan a una caída significativa de 
la subcontratación sobre todo en el sector secundario, el artículo contribuye 
con una forma novedosa de medición de la subcontratación, desde datos ad-
ministrativos.

En segundo lugar, tenemos otro artículo relacionado con mercado de tra-
bajo y con cuestiones de medición: “Empoderamiento y brecha salarial a tra-
vés de indicadores internacionales de género”, contribuido por Lidia de Castro 
-Romero, Víctor Martín-Barroso y Rosa Santero-Sánchez. En él se identifican y 
ponderan las dimensiones de “retribución” y “poder” en indicadores sintéticos 
internacionales de brecha de género en el mercado de trabajo; y se concluye, 
entre otras cosas, que la segunda de esas dimensiones tiene más presencia en 
la medición de brecha de género que la primera. 

A continuación, Ángela Castillo-Murciego y Julio López-Laborda, en su artí-
culo “Identificación del traslado de beneficios a paraísos fiscales utilizando las 
estadísticas país por país”, tratan el fenómeno de la traslación de beneficios 
en la Unión Europea, tan relevante en este momento de búsqueda de mayo-
res espacios fiscales. Más específicamente, exponen el traslado de beneficios 
de grandes multinacionales españolas a paraísos fiscales de la UE; y calculan 
que un tipo mínimo efectivo del 15% podría incrementar sustancialmente los 
ingresos en España por el Impuesto de Sociedades. 

Un cuarto trabajo, “El desarrollo sostenible en la Unión Europea: Análisis 
del desempeño relativo mediante un indicador sintético dinámico”, de Mariola 
Gozalo-Delgado y María Isabel Landaluce-Calvo, aporta un indicador sintético 
dinámico, que permite mapear los avances de los distintos países de la UE en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se concluye que los avances logrados 
en el conjunto no reflejan las diferencias importantes que persisten entre paí-
ses y por objetivos.

En quinto lugar, publicamos el artículo que obtuvo el accésit del XIV Pre-
mio José Luis Sampedro, concedido a la mejor comunicación en la XXII Reu-
nión de Economía Mundial. “El impacto de la regulación en el comportamiento 
medioambiental: Un análisis sobre los países europeos”, aportado por Javier 
Lucena-Giraldo, Ernesto Rodríguez-Crespo y Carlos Salazar-Elena, estudia los 
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factores impulsores de la eco-innovación de empresas en once países de la 
Unión Europea. Presentan resultados que pueden ser de utilidad para la pro-
moción de la difusión de la eco-innovación más allá de los sectores donde esta 
se concentra.

Finalmente, María Isabel de Andrés, Emilio Congregado y Concepción 
Román, con su trabajo “Precariedad en el empleo mediado por plataformas 
digitales. Evidencias de Europa”, analizan la primera edición de la encuesta 
europea sobre economía colaborativa y empleo. Muestran que la precarie-
dad laboral en plataformas digitales varía en función del tipo de empleo y de 
características sociodemográficas, y también en función de la dimensión de 
precariedad; y que incluso es percibida de manera diferente por distintos tipos 
de trabajadores.

El número se cierra con una reseña de José Ignacio Antón Pérez (Universi-
dad de Salamanca). La obra reseñada es de Juan Ponce y lleva por título “Los 
primeros pasos: políticas para el desarrollo infantil y la educación en América 
Latina” (Editorial FLACSO, Ecuador).

Esperamos que estos trabajos sean de interés para quienes leen la Revista 
de Economía Mundial y os invitamos a enviar vuestros manuscritos, para que 
podamos seguir construyendo esta publicación con aportaciones de calidad y 
relevancia.
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