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Resumen 
La problemática del estudio se desarrolla a partir 
de la emergencia sanitaria Covid-19 modificando 
la modalidad de estudios universitarios, ésta 
cambia por una modalidad virtual obligando a 
realizar la práctica pre profesional (PPP) desde 
este contexto. El objetivo del estudio fue 
establecer recursos didácticos digitales que 
favorezcan la práctica PPP. La metodología del 
estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, 
correlacional, no experimental de corte 
transeccional y explicativo mediante la 
aplicación de una encuesta a 19 estudiantes y dos 
tutores de la PPP. La hipótesis declara que los 
recursos didácticos que permiten mejorar la PPP 
en el contexto de la pandemia son: el portafolio 
digital, el juego-trabajo, la animación a la lectura 
mediante E-books y los bits de inteligencia en 
Web-albums como estrategias para el 
conocimiento. Los resultados fueron 
estadísticamente significativos, confirman la 
hipótesis de estudio para la ejecución de los 
recursos didácticos digitales en la PPP. 
 
Palabras clave: recursos didácticos, digitales, 
práctica pre profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The problem of work developed from the Covid-
19 global health emergency impacts on higher 
education modality, which is modified by a 
virtual proposal, forcing the pre-professional 
practice (PPP) to be carried out from this context. 
This study objective was to establish digital 
didactic resources to favor the PPP practice. The 
methodology used is exploratory, descriptive, 
correlational, non-experimental, trans-sectional, 
and explanatory. It was carried out through a 
survey applying to 19 students and two PPP 
tutors. The hypothesis states that the didactic 
resources that can improve the PPP as knowledge 
development tools in the pandemic context are: 
the digital portfolio, the game-work, reading 
motivation using E-books and the intelligence 
bits in Web-albums. Results were statistically 
significant; they confirm the study hypothesis for 
the implementation of digital didactic resources 
in PPP development. 
 
 
 
Keywords: didactic resources, digital, pre-
professional practice 
JEL: I20. 
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1. INTRODUCCIÓN    
A partir del mes de marzo de 2020 con la 
emergencia sanitaria COVID-19 las 
Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador (IES) se vieron obligadas a 
modificar la modalidad de su oferta 
académica, pasando de una modalidad 
presencial tradicional a una virtual, en línea. 
El Consejo de Educación Superior (CES, 
2020) organismo regulador de las IES emite 
la “Normativa transitoria para el desarrollo 
de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido 
al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia de COVID-19” con la finalidad de 
velar por el derecho a la educación en 
situación de vulnerabilidad y dar así una 
salida a la difícil situación del país. Por lo 
que los planes de estudio   sufren ajustes 
especialmente en lo referente a los recursos 
didácticos que serían acorde a la realidad 
inmediata de docentes y estudiantes.  
  En su estudio Labra y Fuentealba 
(2011) sostienen que los docentes requieren 
de un proceso de aprendizaje producto de su 
práctica, ya que la enseñanza demanda de 
una planificación, improvisación para la 
consecución de los aprendizajes, la práctica 
permite el desarrollo significativo del 
conocimiento y la reflexión de los procesos. 
Este estudio se enfoca en los estudiantes de 
quinto y séptimo ciclo de la licenciatura de 
Educación Inicial de la Universidad Católica 
de Cuenca, así como también en ajustar a la 
PPP los recursos didácticos digitales dentro 
del contexto de vulnerabilidad en el que se 
desarrollan los procesos educativos debido a 
la pandemia. Es necesario analizar el nivel 
de accesibilidad y de conectividad en la PPP, 
así como la brecha digital presente a la fecha 
de los acontecimientos, la ubicación de los 
espacios para la práctica y la adaptación de 
los nuevos escenarios en los que se 
desarrollará la misma. 

En el estudio de Bizberge y Segura 
(2020) el acceso a la conectividad en 
América Latina tuvo una notable 
disminución en la velocidad de la banda 
ancha debido a las medidas preventivas de 
aislamiento social y la necesidad de cubrir la 
demanda de accesibilidad a servicios de 
internet para: teletrabajo, clases en línea, 
comercio on line, se presenta el incremento 

del uso de la red en un 25%, en Chile y 
Ecuador.  

Torres (2020) en su estudio presenta 
el siguiente análisis sobre la accesibilidad y 
la conectividad de los estudiantes a nivel 
país. Existen 4.374.799 estudiantes entre 
educación básica y bachillerato, 3 millones 
(75%) van al sistema público, asistiendo a 
150.000 planteles educativos. De ellos, 2 
millones tienen conectividad; 1 millón no 
tiene computadora ni internet en sus casas o 
en sus móviles. De las 12.863 unidades 
educativas fiscales y fiscomisionales que 
hay en el país, 4.747 tienen acceso a internet 
(datos del Ministerio de Educación, 2020), 
de igual manera este estudio referencia los 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC, 2018) en relación con el 
equipamiento en hogares ecuatorianos con 
computador antes de la pandemia, que era 
del 11,2% lo que indica la falta notable de 
acceso a herramientas telemáticas. Las 
medidas que se deben tener en cuenta para la 
continuidad educativa de acuerdo con el 
estudio de la división de educación del BID 
en mayo de 2020, a nivel de los países de 
América Latina y el Caribe son: plataformas 
de aprendizaje, contenido digital, material 
físico o redes sociales, TV o radio y escuelas 
abiertas en ese orden. Los hechos actuales 
que contextualizan el problema de estudio; a 
nivel social, económico y educativo 
especialmente son:  

El cambio de modalidad presencial a 
la modalidad en línea de todo el sistema 
educativo, el ajuste de horas de PPP, la 
adaptación de los nuevos escenarios para la 
práctica, la capacitación a docentes, 
estudiantes y padres de familia para el uso de 
herramientas y recursos digitales, la 
accesibilidad y conectividad, la inminente 
brecha digital visible a raíz de la pandemia y 
la ubicación de espacios o centros de 
educación inicial para la PPP.  

Entre las causas presentes dentro del 
estudio fueron el portafolio digital, el juego-
trabajo como medio interactivo de 
aprendizaje, la animación a la lectura 
mediante E-books, los bits de inteligencia en 
Web-albums. Son recursos didácticos 
digitales que permiten desarrollar las 
nociones, destrezas y habilidades de los 
niños y niñas dentro del escenario de la PPP, 
como consecuencia, los recursos propuestos 
son un aporte sustancial.  



La problemática del estudio se 
desarrolló a partir de la emergencia sanitaria 
COVID-19 la que impacta en la modalidad 
de estudios universitarios, ésta se modifica 
por una propuesta virtual obligando a 
realizar la práctica pre profesional (PPP) 
desde este contexto.  La pregunta de estudio 
fue ¿Cuáles son los recursos didácticos 
digitales que pueden optimizar la práctica 
laboral o pre profesional de los estudiantes 
de la licenciatura de educación inicial en el 
contexto de la emergencia sanitaria covid-
19? Se establece como hipótesis que los 
recursos didácticos que permiten mejorar la 
práctica laboral de los estudiantes de la 
licenciatura de educación inicial de la 
Universidad Católica de Cuenca, en el 
contexto de la emergencia sanitaria COVID-
19 son: el portafolio digital, el juego-trabajo 
como medio interactivo de aprendizaje, la 
animación a la lectura mediante E-books y 
los bits de inteligencia en Web-albums.  

Ésta investigación beneficia a los 
estudiantes y docentes-tutores de la 
licenciatura de Educación Inicial de la 
Universidad Católica de Cuenca, a los niños 
y niñas de 3 a 5 años y de manera general al 
sistema educativo, se aplicó el método 
científico que justifica éste proyecto. 
Teóricamente el estudio se sustenta con las 
investigaciones aplicadas hacia la 
potencialización de la PPP en la modalidad 
de estudio virtual y en línea, será aplicada en 
la ciudad de Cuenca-Ecuador, mediante un 
tipo de investigación exploratoria, 
descriptiva, correlacional, no experimental y 
de corte transeccional explicativa mediante 
la aplicación de una encuesta a 19 
estudiantes y dos tutores de la PPP, de la 
Licenciatura de Educación Inicial, de la 
Universidad Católica de Cuenca en su sede-
matriz de la ciudad de Cuenca-Ecuador, 
encuestados en el segundo semestre del 
2020. Para ello, se realizó un muestreo por 
conveniencia.  
  
2. MARCO TEÓRICO 
Este trabajo incluye el aporte de 
investigaciones en relación con las variables 
de estudio, en García, R. C., Andino, M. R., 
y García, J. C. (2017) dentro del contexto 
ecuatoriano de la formación laboral de los 
docentes de  educación y la PPP los 
resultados identifican que se han realizado 
cambios y reformas en la práctica, sin 

embargo aún persisten insuficiencias en la 
concepción, organización, orientación y 
desarrollo del proceso, así como  la ausencia 
de estrategias y procedimientos que 
propicien una práctica reflexiva en 
correspondencia con las exigencias 
pedagógicas actuales.  

De igual manera la investigación de 
Contreras (2014) cuya temática es una 
propuesta orientada al análisis de incidentes 
críticos auténticos en la formación de 
docentes de la Universidad Austral de Chile, 
los resultados expresan la concepción de una 
identidad del profesorado universitario 
como modelo de integración entre teoría y 
práctica pedagógica. El estudio de Huachara 
(2017) realizado en Lima- Perú a estudiantes 
de educación Inicial de una universidad 
privada, durante el periodo 2016 evidencia 
que existe una relación significativa entre la 
entre la creatividad y el desempeño en la 
PPP, el grado de correlación mediante el 
estadístico Rho de Spearman es (t=0,453; p< 
0,05) lo que constituye que la creatividad es 
un elemento importante en el desarrollo de 
la PPP. 

 
2.1. Fundamentos teóricos de la educación 
inicial para la práctica pre profesional 
(PPP)  
El estudio evidencia la necesidad de 
fortalecer a nivel metodológico y 
tecnológico la propuesta didáctica de la PPP 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
enfoca dentro de los cuatro pilares de la 
educación de Delors (1994) el aprender a 
conocer, aprender hacer, aprender a vivir 
juntos y el aprender a ser, documento de la 
UNESCO (1994). 
 
2.1.1. Modelo educativo Constructivista 
El constructivismo es un modelo pedagógico 
que permite la generación del aprendizaje 
desde la experiencia mediante el “aprender 
haciendo”, el estudiante es el centro del 
aprendizaje porque es quien construye sus 
conocimientos y el docente es el facilitador 
dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. De acuerdo con Torre y Vidal 
(2017) ser constructivista es estar a cargo de 
la construcción de su propia perspectiva del 
mundo que lo rodea a través de sus propias 
experiencias y esquemas mentales 
desarrollados, el modelo constructivista 
cuenta con tres principios básicos: aprender 



reconstruyendo los conocimientos, los 
contenidos y los procesos son 
complementarios y enseñar es favorecer el 
aprendizaje planificado y organizado.  

Para Flores (2016) la teoría que más 
se aproxima al desarrollo adecuado de la 
práctica es la teoría constructivista 
especialmente enfocada hacia la generación 
del conocimiento. Pimienta (2012), (citado 
por Loor y Chávez 2020) fundamenta al 
constructivismo con un enfoque en el que las 
construcciones del conocimiento implican 
un rol directo del ser humano, este proceso 
inicia con lo adquirido en su “estructura 
cognitiva” producto de la experiencia 
durante su vida y el proceso interactivo con 
el otro, siendo este un encuentro producto 
del proceso educativo. 

 
2.1.2. Teoría del Aprendizaje 
Significativo 
El aprendizaje significativo de Ausubel 
(1963) quién sería el pionero de una teoría 
cognitiva (citado en Rodríguez, 2004) 
posibilita otorgar sentido a los conceptos y 
para conceptos, para dar cuenta de ellos el 
sujeto precisa conceptos y conocimientos 
previos, “esos conocimientos previos 
resultarán más elaborados en función de las 
situaciones en las cuales son usados, en esto 
reside la interacción que caracteriza el 
aprendizaje significativo en una perspectiva 
de progresividad y complejidad” (Moreira, 
2017, p.8).  

Dentro de la formación es preciso 
que el estudiante alcance niveles de 
creatividad importantes para cubrir las 
necesidades que surgen de la PPP “Para 
lograr ciudadanos creativos como se 
requiere en el presente siglo, es importante 
que, en las prácticas educativas, tengamos en 
consideración que potenciar la creatividad 
ofrece grandes posibilidades” (Chroback, 
2017, p. 6). 

 
2.1.3. Teoría del Pensamiento Complejo 
Brage y Cañellas (2017) en su estudio sobre 
el análisis al pensamiento complejo de 
Morin (1983) visibilizan el concepto de la 
praxis desde la acción, en Armijos, 
Hernández, y Sánchez (2017) sobre ésta 
temática refieren al pensamiento complejo 
como un paradigma epistemológico, 
mediante la reforma del pensamiento se 
conoce a la realidad como un sistema 

flexible en cambio continúo, siendo la toda 
la suma de las partes.  

Este trabajo asume al modelo 
constructivista, la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel (1983) e incluye la 
teoría del pensamiento complejo de Morin 
(1983). Las aplicaciones conjuntas de estas 
teorías permiten ese desarrollo eficaz de la 
didáctica y de un proceso de aprendizaje 
metacognitivo. “La complejidad no es una 
receta para conocer lo inesperado. Pero nos 
vuelve prudentes, atentos, no nos deja 
dormirnos en la mecánica aparente y la 
trivialidad aparente de los determinismos” 
(Morín,1976, p.75). 

 
2.2. Definición de práctica pre 
profesional (PPP) 
Entre las definiciones sobre la práctica PPP 
concebida como un espacio de aprendizaje 
para la formación futura de nuestros 
estudiantes, se ajustan a la idea central de 
éste trabajo las siguientes.  La PPP es un 
momento de aprendizaje esencial en el 
proceso de formación profesional del 
estudiante universitario.  

Para Davini (2015) la práctica es una 
realidad visible, representa el “hacer”; 
considera ser una visión restringida ya que 
no se puede hacer sin pensar. La práctica 
docente permite la formación de capacidades 
desde la experiencia, a partir de la 
construcción metodológica, la toma de 
decisiones en la acción, manejo y gestión de 
espacios, grupos de estudiantes, los recursos 
de enseñanza e información y los sistemas de 
evaluación. Las prácticas son resultados de 
los sujetos que involucran siempre el 
pensamiento y la valoración, así como las 
diversas nociones e imágenes sobre el 
mundo. 

Loor, M. D. C., Loor, Y. C., Loor, 
M. M., y Carlos, C. C. (2020) hacen 
referencia a un concepto de la práctica 
reflexiva de Schön (1992) y Galindo (2012) 
desde un modelo que parta de la propia 
experiencia del estudiante más que de un 
proceso teórico, se refieren al “practicum 
reflexivo” donde el desarrollo de la práctica 
fluye por la acción. Sepúlveda (2016) 
considera que la PPP deberá integrar 
paulatinamente al estudiante dentro de la 
dinámica de la práctica, se deberá permitir el 
acceso del estudiante acorde al nivel de 
profundidad del conocimiento y ser capaz de 



dar una respuesta desde la experiencia a los 
problemas detectados en la misma. 

La práctica plasma en una realidad 
tangible las experiencias personales, 
sociales, emocionales y culturales, su 
dinámica deberá ser flexible y adaptable a 
nivel curricular, temporal y espacial; es 
recrear el escenario de la vida profesional 
más próxima a la realidad desde una 
posición filosófica, epistemológica, 
metodológica, con valores y principios. Por 
lo tanto, este estudio aplicará el concepto de 
la PPP como una “acción” producto de un 
aprendizaje significativo y constructivo que 
permita el desarrollo teórico-práctico. 

 
2.3.  Recursos didácticos digitales que 
favorecen la PPP 
Para Góngora y Martínez (2012) el diseño de 
aprendizaje basado en tecnologías 
(Computer Based Learning Design) 
favorece y potencia el trabajo de equipo 
entre los docentes que realizan la 
elaboración de los materiales, la diversidad 
de herramientas tecnológicas que existen 
actualmente para el diseño del aprendizaje 
optimizan la capacidad creadora de los 
docentes. Entre las diferentes variables que 
puedan influir en los procesos de diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de la 
PPP encontramos las siguientes. 
 
2.3.1.  El portafolio digital 
De acuerdo con Rodrigues (2013) el autor de 
un portafolio tiene el propósito de 
coleccionar sus trabajos y poderlos exponer 
a los demás mediante un registro detallado 
con la finalidad de indicar las competencias, 
destrezas y habilidades del autor. Siendo el 
portafolio educativo como un instrumento 
que facilita la selección de los productos 
educativos, con énfasis en la reflexión de la 
práctica educativa.  

El portafolio como herramienta de 
aprendizaje presenta una evolución acorde a 
los cambios tecnológicos, por lo que deben 
corresponder a las necesidades de la 
sociedad del conocimiento, los portafolios 
en un inicio fueron únicamente físicos hoy 
son herramientas (portafolios digitales o e-
portafolios). Lamas y Vargas (2016) el 
portafolio tiene a más de fines formativos en 
cuanto a destrezas y   fines evaluativos, es 
una herramienta que fomenta la reflexión 
potenciando las habilidades metacognitivas, 

tiene más fuerza cuando se cuenta con la 
participación del tutor y los compañeros.  

Para Prendes y Sánchez (2008) 
surge de la necesidad de dar herramientas 
cualitativas o metodologías al docente y 
estudiantes para el proceso de evaluación y 
la verificación del avance de los 
conocimientos, logros, habilidades, 
destrezas y competencias; no puede ser una 
simple recolección de datos implica un 
proceso cronológico de reflexión 
acompañado de una autoevaluación, los 
autores refieren sobre el portafolio 
multimedia “webfolio” como un repositorio 
digital multimedia, permite inclusive el 
trabajo en pares académicos. Según Abrami 
y Barrett (2005) los e-portafolios tienen una 
gran ventaja en relación con el portafolio 
físico, ya que integran fácilmente en los 
aprendizajes dentro de los archivos 
multimedia, se puede verificar mejor el nivel 
de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes y permite un proceso de 
retroalimentación permanente.En este 
estudio el portafolio digital es un soporte a 
todos los procesos educativos dentro del 
diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de 
la PPP. El e-portafolio tiene un alcance con 
mayor cobertura y pueden estar 
estructurados en varios formatos, a nivel 
educativo interviene en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como el espacio que 
contiene las evidencias con calidad dentro 
del proceso educativo. En la investigación de 
Muñoz, Serván y Gómez (2019) de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga-España, durante el 
curso académico 2016 de Educación Infantil 
se concluye que la aplicación del portafolio 
digital dentro del marco de una metodología 
constructivista, es una herramienta 
emergente a las necesidades educativas de 
este siglo.  

 
2.3.2. El juego-trabajo como medio 
interactivo 
El juego-trabajo como medio interactivo 
dentro del aprendizaje, facilita el desarrollo 
de actividades lúdicas y de conocimiento 
generando una práctica sobresaliente. 
Palacios (2019) define al juego como un 
problema donde interviene una decisión y 
existe más de un agente que lo define, éstas 
decisiones inciden sobre los otros jugadores, 
los juegos son educativos cuando los 



intereses de los agentes están contrapuestos. 
Para Monsalve (2013) la teoría de juegos 
interactivos estudia el comportamiento clave 
de los individuos en su interacción y sus 
decisiones impactarán sobre lo que el otro 
realice, por lo que el juego se desarrolla a 
medida de las interacciones de los agentes. 

Un grupo interactivo dentro del 
trabajo de Sepúlveda (2016) es el que 
permite generar un nivel de responsabilidad 
importante en sus miembros, siendo los 
protagonistas de su aprendizaje y una parte 
fundamental del trabajo de sus compañeros 
y compañeras. La dinámica presente en el 
grupo interactivo se sustenta en el diálogo 
igualitario, el trabajo colaborativo, el debate 
y actitudes en desarrollo de principios y 
valores. Para Mosquera (2016) La 
metodología juego-trabajo permite activar el 
cumplimiento del ámbito que estimula el 
currículo de educación inicial siendo ésta 
actividad recreativa esencial para activar 
criterios dinámicos y creativos, porque el 
juego propicia la participación activa del 
estudiante y el docente diseña las estrategias 
considerando la actividad espontánea y libre 
del juego-trabajo. 

Se lo debe incluir dentro de las 
actividades de planificación en todas las 
áreas del conocimiento, es un medio para 
generar los aprendizajes y la construcción de 
los mismos desde la acción lúdica que 
permite la organización, el respeto de turnos, 
el desarrollo metacognitivo, la asociación de 
ideas, la resolución de problemas, socializar, 
estimular la participación y es un espacio 
para la creatividad. En la investigación 
propuesta por la Universidad de Israel en 
Quito-Ecuador por Samaniego y Cabrera 
(2019) se aplicó un juego interactivo para 
reforzamiento del aprendizaje en niños de 
educación inicial, esta herramienta 
comprueba que el juego-trabajo facilita 
mediante un software mejorar la capacidad 
de atención y concentración de los niños de 
manera amigable y genera la interacción del 
niño con el aprendizaje lo que le permite un 
nivel superior de asimilación. 

 
2.3.3. La animación a la lectura 
mediante E-books   
 El decálogo de animación a la lectura, en el 
décimo punto resalta la importancia de 
“Animar a leer no supone una competición 
con otros grupos, con otros centros 

educativos, con otras bibliotecas. No se trata 
de leer más que el otro grupo, el otro centro, 
la otra biblioteca, el otro barrio, el otro 
pueblo, la otra comunidad autónoma. Se 
trata de enseñar a disfrutar de la lectura, 
porque consideramos que es buena en sí” 
(Gómez, 2019, p.22).  

Para animar a la lectura dentro de 
una propuesta de recursos educativos 
digitales, puede incluir una herramienta 
digital conocida como los E-books, que para 
Echeverri (2016) son la versión digital o 
multimedia de un texto o libro físico, lo que 
permite que puedan ser revisados mediante 
cualquier dispositivo digital. 

Según Martínez (2012) la animación 
a la lectura es una serie de acciones que 
determinan la participación del grupo en 
relación a la lectura. La animación a la 
lectura necesita de estrategias que permitan 
generar el vínculo entre el material de lectura 
y el estudiante. Generalmente se apunta la 
animación a la lectura al acercamiento del 
niño o niña con los textos físicos y con las 
bibliotecas con la finalidad de ir despertando 
emociones y un determinado gusto por el 
aprendizaje desde el texto desde el 
componente más relevante que sería dentro 
del contexto lúdico como estrategia de 
animación. 

Labra (2005) en su estudio indica 
que las actividades dirigidas a la animación 
de la lectura inician con los primeros 
“rudimentos lecto-escritores”, así como 
también destaca la importancia de los 
cuentos. Se debe fortalecer la animación a la 
lectura especialmente en estos momentos en 
los que las TIC pueden ser antagónicos a la 
lectura y para ello este proyecto propone 
generar la animación a la lectura desde los 
E-books o libros digitales para acortar la 
brecha digital y motivar a la lectura como 
fuente del conocimiento, especialmente a las 
nuevas generaciones. 

En esta investigación la animación a 
la lectura se centra como esa estrategia para 
acercar al aprendizaje inmerso en los textos 
ya sean físicos o digitales, en esta era en la 
que la tecnología lidera el tiempo y espacio 
de los niños, por ello desde ese contexto 
digital se puede alcanzar estrategias de 
animación a la lectura con el soporte de los 
E-books aproximándose el practicante a los 
intereses de los niños y niñas mediante las 
TIC.  



El estudio de Alcalá y Rasero (2004) 
en la Universidad de Extremadura de 
España, realiza una investigación sobre  la 
fusión entre los libros y la tecnología de la 
información y comunicación, el estudio 
aplica un ejercicio sobre la lectura en España 
analizando el nivel de lectura en España 
desde los años 60´s, durante las décadas de 
los 80´s y 90´s no hay un mayor crecimiento 
de la lectura, pero hacia el año 2 mil es 
visible la recuperación en la lectura de 
libros, esto debido a la intervención de la 
tecnología  y animación a la lectura. 

  
2.3.4. Los bits de inteligencia en Web-
albums 
 Para Navarrete y Yagual (2017) los bits de 
inteligencia son considerados como un 
método didáctico que permite el desarrollo 
de la retención y de la memoria del niño 
desde la asimilación y acción de un objeto, 
son estrategias para los niños y niñas y 
consisten en la exposición de imágenes con 
la finalidad de mejorar la capacidad retentiva   
de conceptos, la asociación de palabras lo 
que permite prominentemente mejorar la 
destreza en su expresión oral, discriminación 
visual y su socialización.  

En el estudio se definió que los bits 
de inteligencia pueden ir acompañado de los 
Web-álbum que para Echeverri (2016) son 
una herramienta que brinda un servicio 
donde se facilita subir y compartir 
información como fotos a través de un sitio 
web. En Céspedes (2019) son una 
herramienta precisa, apropiada y clara con 
un mensaje directo, la temática abordada 
puede estar dentro de los contenidos 
planificados para la sesión de trabajo de la 
maestra de inicial o bien dentro de un 
proyecto educativo, para activar los bits es 
preciso evitar ambigüedades, fueron creados 
en la época pre digital que en la actualidad 
son completamente interactivos para los 
niños y niñas nativos digitales.  

Los bits son láminas, dibujos, 
imágenes informativas que deben ser 
puntuales que denoten un significado a 
simple vista, con ésta herramienta digital los 
docentes pueden hacer uso de las láminas 
digitalizadas para trabajar y desarrollar 
destrezas metacognitivas, potencializar 
nociones, trabajar el lenguaje, la animación 
a la pre-lectura y pre-escritura. Permiten el 
desarrollo de la inteligencia y capacidades 

de los niños y niñas especialmente en los 
primeros años de formación inicial 
comprendidos entre los 3 a 5 años. El diseño, 
desarrollo, ejecución, evaluación y 
verificación de resultados de los bits de 
inteligencia mediante web-albums debe 
estar integrado a una planificación 
minuciosa donde se tengan objetivos claros. 

Pomaleque (2019)  desde su estudio 
en la Universidad del Altiplano, Puno-Perú 
sobre la influencia de los bits de inteligencia 
para el desarrollo de conocimientos de niños 
y niñas de cuatro años, concluye que la 
aplicación de los bits es positiva ya que 
permiten el desarrollo de conocimientos, 
éstas láminas o (bits) que presentan la 
información al niño o niña sobre una 
temática específica y de manera secuencial, 
cuya finalidad es lograr la retención de la 
imagen y en algunos casos del sonido, los 
bits permiten desarrollar habilidades y 
destrezas cognitivas. 

 
3. MÉTODO 
El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de 
alcance descriptivo, correlacional y 
explicativo, con un diseño no experimental y 
transeccional (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). La información recabada 
proviene de fuentes primarias no 
representativas, mediante la aplicación de 
una encuesta dirigida a estudiantes y a 
docentes tutores. Para medir cada una de las 
relaciones de las variables independientes 
con la dependiente, se aplicó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia o estratégico 
en combinación con un muestreo por cuotas, 
con una muestra finita de 19 estudiantes y 2 
docentes tutores. 

Se ha decidido evaluar el grado de 
relevancia de los ítems con la aplicación de 
un instrumento de medición dentro de una 
prueba de validez de contenido bajo un 
análisis de tres expertos especialistas en 
didáctica de educación inicial.  

Las hipótesis operativas fueron: el 
portafolio digital, el juego-trabajo como 
medio interactivo, la animación a la lectura 
mediante E-books y los bits de inteligencia 
en Web-albums, son recursos digitales que 
permiten mejorar la PPP de los estudiantes 
de la licenciatura de educación inicial de la 
Universidad Católica de Cuenca. El Modelo 
esquemático de la hipótesis es Y = f (X1, X2, 



X3……Xn), concluyendo con el modelo 
gráfico de la hipótesis. 

En la investigación se utilizaron los 
siguientes métodos estadísticos: se aplicó el 
método de análisis descriptivo, con un 
análisis sociodemográfico del perfil del 
encuestado incluyendo las siguientes 
características (género, edad, escolaridad y 
estado civil). Haciendo uso de pruebas 
paramétricas para obtener los estadísticos 
descriptivos básicos de las variables 
(porcentajes, media, mínimo, máximo y 
desviación estándar), a una muestra de 21 
personas. Para medir la confiabilidad del 
instrumento se aplicó el alfa de Cronbach la 
cual encontró valores dentro de los rangos 
aceptados igual a 0,70. 
 
4. RESULTADOS 
El perfil del encuestado presenta los 
siguientes datos para las variables de 
control: el 95% del total de la población 
encuestada es de género femenino y el 5% 
masculino, el 81% de los encuestados tienen 
una edad entre los 19 y 30 años, el 71% de la 
muestra responde estar cursando la 
formación de pregrado y el 90% de la 
población encuestada dice ser de estado civil 
soltero. Se aplicó el análisis de correlación 
bivariada de Pearson, dando como resultado 
un coeficiente (R) de 0.90 lo que representa 
una correlación fuerte entre las variables.  

Se aplicó el método de análisis 
factorial de componentes principales, el cual 
permitió conocer a priori el número de 

factores y establecer limitaciones sobre los 
elementos de la matriz, su aplicación 
permitió distribuir las dieciséis preguntas o 
reactivos en cuatro grupos, el resultado de la 
varianza total explicada arroja una 
probabilidad del 83,68% que es 
estadísticamente significativo. Dentro del 
componente rotado se puede evidenciar una 
carga factorial superior o igual a 0.6 se 
reflejan seis componentes, C1 contiene las 
preguntas con una carga factorial 
importante: P5(0,942), P9(0,970), P10 
(0,873) y P11(0,863).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estimaciones de frecuencia por variables independientes. 

 
                                      Fuente: Elaboración propia, sistema SPSS. 

En el análisis de frecuencia para cada una de 
las variables independientes, se extrajeron 

las variables más representativas dentro de la 
escala de Liker del 1 al 5, siendo 

Variable Escala de liker (1 al 5) Frecuencia Porcentaje
Portafolio 
digital DA (De acuerdo) 8 38,1

TDA(Totalmente de 
Acuerdo) 8 38,1

Juego-Trabajo DA (De acuerdo) 9 42,9
TDA(Totalmente de 
Acuerdo) 9 42,9

Animación a la 
Lectura DA (De acuerdo) 11 52,4

TDA(Totalmente de 
Acuerdo) 6 28,6

Bits de 
inteligencia DA (De acuerdo) 11 52,4

TDA(Totalmente de 
Acuerdo) 5 23,8



1(Totalmente en desacuerdo), 2(En 
desacuerdo), 3(Neutro e indiferente), 4(De 
acuerdo) y 5(Totalmente de acuerdo). En 
referencia al porcentaje acumulado de la 
(Tabla 1) las variables presentan el mayor 
porcentaje en la escala de Liker con el nivel 
4 (De acuerdo), el portafolio digital con un 

38,1%, el juego-trabajo con 42,9%, 
animación a la lectura con 52,4% y los bits 
de inteligencia con un 52,4%. Lo que 
significa que las variables presentan una 
frecuencia alta en el nivel 4 (De acuerdo) de 
la escala.

  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 
Fuente: Elaboración propia, sistema SPSS-IBM 

 

Según los resultados estadísticos 
descriptivos, la mayoría de los encuestados 
están de acuerdo con la hipótesis de estudio 

esto refleja la media y la desviación estándar 
de los reactivos (Tabla 2). 

 

Tabla 3. Resultados en porcentaje por constructo y reactivo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta.com. 

Las variables independientes del estudio 
fueron diecisiete, divididas en cinco grupos 
denominados constructos; estos constructos 
del uno al cuatro contenían cuatro reactivos 
y el quinto con un reactivo relacionado a la 

variable (Y). Los reactivos tabulados en la 
(Tabla 3) van del 5 al 21; ya que los reactivos 
del 1 al 4 corresponden a las variables de 
control. Se realiza el análisis acorde a la 
escala de Liker del 1 al 5 tomando en cuenta 

N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación
Portafolio digital 21 1 5 3,81 1,401

Portafolio digital 21 1 5 4,14 1,062

Portafolio digital 21 1 5 4,24 0,889

Portafolio digital 21 1 5 4,14 0,964

Juego trabajo 21 1 5 4,00 1,342

Juego trabajo 21 1 5 4,14 1,014

Juego trabajo 21 1 5 4,29 0,956

Juego trabajo 21 1 5 4,43 0,926

Animación a la 
lectura

21 1 5 3,95 1,024

Juego trabajo 21 1 5 4,22 0,835

Juego trabajo 21 1 5 4,24 0,762

Juego trabajo 21 1 5 4,26 0,690

Juego trabajo 21 1 5 4,28 0,618

Animación a la 
lectura

21 1 5 4,30 0,545

Juego trabajo 21 1 5 4,31 0,473

Juego trabajo 21 1 5 4,33 0,400

Juego trabajo 21 1 5 4,35 0,328

N válido (por lista) 21

% %

VARIABLES Nro REACTIVOS 4 (DA) 5 (TA)
P5 ¿El portafolio digital es un recurso didáctico que permite el  desarrollo de  su PPP? 38.10 42.86
P6 ¿El  portafolio digital puede ayudar a organizar su PPP? 42.86 42.86

Portafolio P7 ¿El uso del portafolio digital, permite almacenar sus tareas y trabajos prácticos con calidad? 57.14 42.86
P8 ¿Considera importante incluir el portafolio digital en la planificación de sus PPP? 52.38 38.10
P9 ¿El juego -trabajo interactivo es un recurso didáctico digital que fortalece su PPP? 47.62 47.62
P10 ¿Con el juego -trabajo interactivo, puede desarrollar de mejor manera las destrezas, nociones y habilidades de los (as) niños (as) 52.38 47.62

Juego P11 ¿Considera usted que el juego-trabajo interactivo debe estar presente en las actividades diarias de las sesiones de clase?. 38.10 57.14
P12 ¿Utiliza con frecuencia el juego-trabajo interactivo como un recurso didáctico digital? 61.90 23.81
P13 ¿La animación a la lectura mediante los E-books, son un recursos didácticos digitales que le permiten fortalecer su PPP? 47.62 38.10
P14 ¿Considera Usted, que los E-books motivan la participación de los (as) niños (as)? 47.62 38.10

E-books P15 ¿Es importante integrar la animación a la lectura mediante E-books en las sesiones de trabajo, en su PPP? 42.86 42.86
P16 ¿Dentro de su planificación de PPP, ha integrado el recurso didáctico digital E-book? 42.86 23.81
P17 ¿Los bits de inteligencia mediante la herramienta web-albums, son recursos didácticos digitales que permiten mejorar su PPP? 52.38 23.81

Bits P18 ¿Los bits de inteligencia mediante los web-albums, logran el desarrollo del lenguaje de los (as) niños (as)? 52.38 19.05
P19 ¿Considera Usted que los bits de inteligencia mediante los web-albums, permiten la resolución de problemas en los (as) niños (as)? 52.38 19.05
P20 ¿Es recomendable que las y los docentes apliquen ésta estrategia didáctica digital en sus planificaciones y actividades de aprendizaje? 57.14 33.33

PPP P21 ¿Considera usted, que las prácticas preprofesionales deben estar apoyadas de herramientas telemáticas? 0 100.00



los porcentajes más altos correspondientes a 
los niveles 4 (De acuerdo) y 5 (Totalmente 

de acuerdo), esto corrobora la información 
presente en la (Tabla 2). 

 

Tabla 4. Confirmación de hipótesis 

 
Fuente: Elaboración propia, sistema SPSS-IBM 

Discusión 
Para confirmar la hipótesis del presente 
estudio, se aplicó la técnica econométrica de 
regresión lineal simple en el sistema (SPSS 
de IBM) véase (Tabla 4), en la técnica (t de 
student) cuyo resultado debe ser mayor o 
igual a 1,96, las variables explicativas 
impactan significativamente con un 4,336 el 
portafolio digital, en un 6,147 el juego 
trabajo, la animación a la lectura en un 5,576 
y los bits de inteligencia en un 3,755 en 

relación con la variable dependiente PPP. La 
significancia de las variables independientes 
es menor a 0.05 siendo estadísticamente 
significativas. El coeficiente de relación 
entre las variables es de R= 0.55 para el 
portafolio digital, R=0.49 para el juego 
trabajo, en R=0.34 para la animación a la 
lectura y un R=0.36 en los bits de 
inteligencia; especialmente el portafolio 
digital y el juego trabajo presentan una 
correlación fuerte entre las variables.

El nivel de confiabilidad del (R 
cuadrado) está dentro del rango 0 a 1 siendo 
el de mayor significancia el portafolio 
digital. 

El resultado de la variable 
dependiente, demuestra el cumplimiento 
total de la hipótesis, los datos de la 
investigación de Lima, Perú de Huachara 
(2017) refieren a la relación significativa de 
la creatividad y el desempeño de la PPP, 
acorde a los resultados de la investigación 
aplicada en las 21 encuestas, véase la (Tabla 
3) en el reactivo P21 el nivel responde en su 
totalidad al 5 Totalmente de acuerdo (TA) en 
un 100%, ya que la PPP debe estar apoyada 
en herramientas telemáticas las cuales 
desarrollan un mejor diseño, creatividad y 
ejecución en el proceso. En cuanto a los 
resultados sobre las variables independientes 
cabe señalar que en su gran mayoría los 
reactivos se encuentran en el nivel 4 De 
acuerdo (DA) y 5 Totalmente de acuerdo 
(TA), véase (Tabla 4) lo que permite 
comprobar la hipótesis de éste estudio en el 
que se consideran a los recursos didácticos 
digitales para mejorar la PPP en el contexto 
de la emergencia sanitaria COVID-19.   

Si se toma la primera variable con 
relación a los resultados de Muñoz, Serván y 

Soto (2019) el estudio confirma que la 
aplicación del portafolio digital como 
metodología constructivista está acorde a las 
demandas educativas del siglo XXI, 
corroborando con éste estudio la presente 
investigación en el reactivo P8 en el nivel 4 
(DA) es importante incluir el portafolio 
digital en la planificación de la PPP en un 
52,38%.En cuanto a la segunda variable los 
resultados del estudio de Samaniego et al. 
(2019) el juego interactivo es un software 
que mejora la capacidad de atención en la 
educación inicial, con esto se confirma el 
reactivo P12 en el nivel 4(DA) en un 61,90% 
donde se explicita que el juego trabajo 
interactivo es utilizado como un recurso 
digital eficaz en la PPP. 
La investigación de Abramami y Barrett 
(2005) confirma que hacia los años 2 mil el 
nivel de lectura en España aumenta 
considerablemente debido al avance de la 
lectura digital y la animación a la lectura, 
este estudio a la vez confirma la variable de 
estudio en el reactivo P13 donde los recursos 
didácticos digitales mediante la animación a 
la lectura y los E-books fortalecen la PPP en 
un 47,62% en el nivel 4 (DA) y en un 
38,10% con respuestas en el nivel 5 (TDA).  
En referencia a la cuarta variable acorde con 

Variables t Sig. R
Portafolio digital 4.336 .001 .555
Juego trabajo 6.147 .000 .491
Animación a la lectura 5.576 .000 .344
Bbits de inteligencia 3.755 .002 .360



los resultados del estudio de Pomaleque 
(2019) sostiene que los bits de inteligencia 
desarrollan significativamente las 
habilidades y destrezas cognitivas de los 
niños y niñas de 4 años, este estudio en su 
reactivo P20 recomienda en el nivel 4 (DA) 
que las y los docentes apliquen los bits de 
inteligencia en sus planificaciones y 
actividades de aprendizaje en un 57,14% y 
en un  33,33% en el nivel 5 (TDA), con esto 
se comprueba que ésta variable es muy 
significativa dentro de éste estudio. 
 

2. CONCLUSIONES 
Este proyecto de investigación ha permitido 
confirmar la necesidad de plantear 
estrategias didácticas como recursos 

digitales dentro del desarrollo de la práctica 
pre profesional, considerando el escenario 
que plantea la emergencia sanitaria COVID-
19.  

Se identificaron las variables 
dependientes de estudio y éstas confirman la 
hipótesis considerándolas como importantes 
en el diseño, planificación y ejecución 
dentro de las prácticas pre profesionales. La 
encuesta diseñada y aplicada a los 19 
estudiantes y 2 docentes tutores verifican la 
importancia de integrar estas herramientas 
en el contexto de la pandemia, se constata 
que dentro de la escala de Liker el nivel 4 
(De acuerdo) es un nivel representativo 
dentro de la formulación de la encuesta, ya 
que en su totalidad los reactivos tuvieron el 
mayor porcentaje en este nivel. 

Recomendaciones  
Luego de verificar que la hipótesis de 
estudio ha sido confirmada y que existen 
varios estudios que la confirman, se 
recomienda continuar con ésta línea de 
investigación para futuros estudios, 
analizando la importancia de otras 
estrategias y recursos didácticos digitales 
que contribuyan al fortalecimiento y 
adecuado desarrollo del sistema educativo 
en general, se deberá indagar sobre el 

desarrollo, aplicación de portales y 
softwares educativos. 

Los docentes de las licenciaturas de 
educación inicial deben considerar el incluir 
definitivamente éstas estrategias didácticas 
digitales especialmente en estos momentos 
en los que la tecnología alcanza un mayor 
nivel de cobertura en relación a priori a la 
emergencia sanitaria. 
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Resumen Abstract 

El mundo está cambiando constantemente lo 
cual trae como resultado formar profesionistas 
que puedan afrontar estos cambios. Muchas 
actividades dejaron de ser manuales para ser 
automatizadas y los procesos han dejado de 
requerir profesionistas para realizar estas 
actividades. La Era digital trae consigo el 
análisis de los datos con el objetivo de no 
cometer los mismos errores. El Ingeniero 
Industrial se dedica a la mejora de los procesos, 
generalmente se apoya de lápiz y papel para 
recabar información y hacer sus mejores, sin 
embargo, hoy en día es muy común que se apoye 
de las tecnologías de información para realizar el 
análisis de los datos (BIG DATA) recabados por 
las TIC y así mejorar los procesos.  Debido a lo 
antes mencionado es muy importante que se 
generen egresados con las competencias que 
requiere el mercado para poder generar mejoras 
eficientes y que hagan competitivas a las 
organizaciones. La presente investigación tiene 
como objetivo identificar primeramente de 
manera teórica cuales son los retos a los que el 
programa se enfrenta, para posteriormente 
desarrollar un instrumento de medición confiable 
para su replicación y además analizar los datos 
arrojados de la aplicación de una prueba piloto.  
 
Palabras clave: era digital, Industria 4.0, 
Competencias, Mercado Laboral. 

 The world is constantly changing which results in 
training     professionals who can cope with these 
changes. Many activities stopped being manual to be 
automated and the processes have stopped requiring 
professionals to carry out these activities. The digital 
age brings with it the analysis of data with the aim of 
not making the same mistakes. The Industrial 
Engineers are dedicated to the improvement of 
processes, generally they rely on pencil and paper to 
gather information and make the improvements, 
however, nowadays it is very common that they rely 
on information technologies to perform the analysis 
of the data (BIG DATA) collected by ICT and thus 
improve processes. Due to the aforementioned, it is 
very important that graduates are generated with the 
skills required by the market in order to generate 
efficient improvements and make organizations 
competitive. The objective of this research is to 
firstly identify in a theoretical way what are the 
challenges that the program faces, to later develop a 
reliable measurement instrument for its replication 
and also to analyze the data obtained from the 
application of a pilot test.   
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1. INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones están cambiando 
constantemente con el objetivo de ofrecer 
siempre productos que cumplan con las 
necesidades del consumidor final. Para lograr 
lo mencionado, estas necesitan que las 
instituciones que se dedican a la formación del 
recurso humano ofrezcan programas no solo 
de calidad si no que estén siempre 
actualizados para las necesidades de la 
sociedad. En la presente investigación se 
pretende analizar las necesidades que tiene la 
sociedad con respecto al programa ingeniero 
industrial administrador, el cual al ser un 
agente de cambio debe de estar actualizado 
para cumplir con los requerimientos del 
mercado laboral. 

A un estudiante de ingeniería industrial, 
se les enseña principalmente a analizar y 
diseñar sistemas productivos y los 
procedimientos de control para la operación 
eficiente de tales sistemas. El ingeniero 
industrial aporta un sentido de realidad 
comercial a los demás ingenieros. Establece 
un puente de comunicación a través del gran 
vació entre los gerentes y los ingenieros de 
desarrollo; es un traductor de las necesidades 
del cliente hacia la planta productiva; el 
ingeniero industrial analiza previamente las 
cosas de manera crítica, procura dar un paso 
atrás, a fin de observar mejor, en forma global, 
el ingeniero industrial es un amortiguador de 
personas, no solo trabaja las brillantes 
maquinas, sino también a sus operadores, 
estableciendo estándares de trabajo que sirvan 
como base de comparación, sugerirán formas 
de evaluar el trabajo y los planes viables de 
incentivos que utilizar; el ingeniero industrial 
es un protector de personas, se preocupa por 
la seguridad de sus trabajadores; es un 
planificador de plantas, ¿Cuánto?, ¿Cómo?, 
¿Dónde?, busca mejoras y optimiza los 
procesos preguntándose ¿Es la mejor 
manera?, es un líder (Hicks, 2003).  

Concluyendo lo ya mencionado se 
puede decir que la ingeniería industrial se 
ocupa del diseño, mejoramiento e instalación 
de sistemas integrados de personas, materiales 

y equipos; basándose en conocimientos y 
habilidades especializados en ciencias 
matemáticas, físicas y sociales, junto con los 
principios y métodos del análisis y diseño de 
ingeniería con el fin de especificar, 
pronosticar y evaluar los resultados que han 
de obtenerse de tales sistemas (Hicks, 2003). 
 
2. MARCO TEÓRICO  
En México la Ingeniería Industrial juega un 
papel muy importante en el soporte de la 
industria nacional, contribuyendo a su 
modernización y mejorando su nivel 
competitivo, tanto en el mercado interno como 
en los mercados internacionales (Ingeniería 
Industrial en cifras para México, 2020). 

La carrera se registra oficialmente 
como tal en 1960 y, a partir de esa fecha, 
empieza a tener presencia en los diferentes 
estados de la República, conforme se creaban 
los Institutos Tecnológicos Regionales. Este 
tipo de sistema diseño los cursos para dar 
apoyo y soporte técnico al desarrollo regional.   

Actualmente y tomando como 
referencia el cuestionario 911 de la Secretaría 
de Educación Pública, actualmente en el país 
la matrícula de los estudiantes de ingeniería es 
de 1,015,939 jóvenes para el periodo 2014-
2015.  En este reporte realizado por la SEP, se 
identificaron 33 áreas de ingeniería, siendo la 
ingeniería industrial la que encabeza la lista 
con 202,237 alumnos matriculados. El número 
total de programas que están relacionados a la 
ingeniería industrial que se imparten en 
México es alrededor del orden de 1248, 
ofertados en 1032 instituciones y estos se 
dividen en tres modalidades como puede ser 
observado en la tabla 1 (Cuestionario 911 de 
la SEP, 2016). 

El ingeniero industrial se concibió 
como un profesionista cuya función básica era 
servir a la industria en provincia y así, arraigar 
a sus egresados a su lugar de origen (Roldan, 
Hanel, & Echeverría, 2020). 
 
 
 
 

 
 
 



Tabla 1 Relación no. De programas / ofertados en instituciones /Matricula 
Modalidad No. De programas Ofertados en instituciones Matrícula 
Escolarizado  1000 811 181, 116 
No Escolarizado 140 133 16,399 
Mixto 108 88 4722 

Fuente: (Cuestionario 911 de la SEP, 2016). 
 

De acuerdo a estudios realizados en Colombia 
se observa que el ingeniero industrial 
administrador se desarrolla en áreas como 
finanzas (23.7 %), comercio (19.40 %), 
manufactura (15.80%), transporte y 
almacenamiento (16.60%) y actividades 
profesionales, científicas y técnicas (24.50 %). 
Un ingeniero industrial debe de contar con los 
siguientes conocimientos y aptitudes: Cálculo 
(37.90 %), Diseño (17.40%), Programación 
(18.60 %), Álgebra (17.80 %), Física (15.80 
%), Calidad (58.50 %), Procesos (68 %), 
Logística y Producción (58.50 %) y otros (5.10 
%). Para este último porcentaje se obtuvieron 
respuestas como, computación, programación 
y funcionalidad en maquinaria industrial, 
finanzas y proyectos, auditorías, estadística, 
investigación de operaciones, manejo de 
herramientas informáticas y herramientas 
como ERP o CRM, automatización de 
procesos financieros, de análisis de datos, e-
comerce, I +D, así como administración del 
personal. En esta misma investigación se 
preguntó por la cantidad de prácticas en la 
empresa y de acuerdo a los resultados se indicó 
que al menos un 65% contaba con practicantes 
que estudian ingeniería industrial (Espitia, 
2020). 

Como se puede observar, la ingeniería 
industrial puede encontrarse en los diferentes 
procesos de producción de las empresas, con 
el diseño, el análisis, la instalación, la 
operación, la administración, el control, la 
calidad y la mejora continua de sistemas 
productivos y de servicios, integrados por 
personas, materiales, equipo, información y 
recursos financieros, con una visión de respeto 
al individuo, a la sociedad y al medio 
ambiente. 

Relacionando lo antes mencionada el 
mundo industrial se renueva constantemente, 
debido a que las empresas de la era digital  
buscan incrementar su competitividad, pero 
sin disminuir sus ganancias. Para ello, se hace 
necesario optimizar procesos que permitan 

incrementar la productividad, lo cual 
inevitablemente requieren del trabajo de un 
ingeniero industrial. Estos profesionistas 
poseen una ventaja respecto a otro tipo de 
ingenieros: su capacidad de adaptación y 
formación para la toma de decisiones efectivas 
para el análisis de datos. 

De acuerdo a la tendencia en el 2030 
los y las ingenieros/as industriales serán 
profesionistas inmersos en organizaciones 
productivas, capaces de aplicar la innovación 
tecnológica con una fuerte formación holística 
y con gran capacidad para integrar 
conocimientos y resolver problemas 
complejos; una gran parte de su actividad 
seguirá siendo la optimización de recursos 
tecnológicos, humanos y materiales. Serán 
agentes de cambio en organizaciones con 
estructura horizontal, explotando las 
siguientes características: proactivos, 
innovadores, flexibles, aplicando las 
tecnologías de información y comunicación, 
generando un nuevo conocimiento, visión 
global, consciencia sustentable e integrando 
paradigmas inéditos (Roldan , Hanel , & 
Echeverría, 2020). 

Por lo cual en la actualidad la 
ingeniería industrial está relacionada 
directamente con la industria 4.0, término que 
hace referencia a Fabrica inteligente. En otras 
palabras, la aplicación del internet de las cosas 
a los procesos productivos y de servicios. Esto 
trae consigo un proceso de transformación 
digital, una nueva revolución industrial 
producida por el avance de las tecnologías de 
la información particularmente, de la 
informática y el software.  En la figura 1 se 
observa una propuesta de Modelo de Negocios 
de Fabricación 4.0. Esta propuesta hace 
énfasis a los facilitadores tecnológicos 
presentes en los procesos de la organización. 
Se puede destacar el análisis de datos (Big 
Data), Plataformas Sociales, Impresión 3D, 
Robótica Colaborativa, así como Realidad 
Aumentada, como áreas en las que el ingeniero 



industrial administrador puede desarrollarse y 
las instituciones dedicadas a formar 
profesionistas por su parte deben de 

preocuparse por cumplir con esta demanda de 
la sociedad (del Van, 2016). 

 
 

Figura 1 Modelo de Negocios de Fabricación 4.0 

 
Fuente: (del Van , 2016) 

 
Con las investigaciones anteriores se puede 
concluir que las necesidades actuales del 
mundo, pasaron de requerir sistemas 
educacionales tradicionales a ser sistemas que 
involucren la industria 4.0 en sus procesos 
educativos.   

La Educación 4.0 es un aprendizaje 
que se caracteriza por su flexibilidad y por la 
incorporación de manera integral el uso de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la inteligencia artificial, 
analítica de datos, la gamificación en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, los 
métodos de autoformación, las habilidades 
blandas, entre otros. Además, la educación 4.0 
se distingue por desarrollar la portabilidad de 
los contenidos educativos y las habilidades 
para ser aplicadas en diferentes entornos 
digitales, inmersivos, virtuales y ciber- físicos 
vinculados con el sector productivo y de 
servicios (Pascuas, Yois, Vargas, & Muñoz, 
2017) (Bodrow, 2017). 

La Educación 4.0 también se 
identifica como la educación del futuro 
inmediato debido a la integración de la 
inteligencia artificial, Big Data, entre otras.  
Dentro de las principales características de la 
nueva educación en industria 4.0 se tiene las 
siguientes: 1) Programación científica como el 
nuevo lenguaje de comunicación entre los 
ingenieros y entre estos y las maquinas; 2) 
Desarrollo empresarial con enfoque en la 
innovación que facilitara la revolución de las 
tecnologías y 3) Aprendizaje analítico porque 
el conocimiento de lo intangible como las 
señales digitales serán de carácter obligatorio 
en todas las disciplinas. 

De forma más concisa y establecida en 
la siguiente tabla 2 se muestran las 
competencias clásicas y las competencias 
industria 4.0, que deberá de desarrollar el 
ingeniero industrial administrador (Carvajal, 
2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2 de competencias Clásicas vs Industria 4.0 
 

Competencias Clásicas Competencias Industria 4.0 
Comprender y aplicar ciencias básicas y principios de 

ingeniería para resolver problemas 
Aprender a comprender y aplicar software especialista en 

la modalidad e-learning 
Modelar y solucionar problemas de ingeniería mediante 

el uso de las matemáticas 
Usar Matlab – Simulink o programas afines para 

solucionar problemas de ingeniería. 
Analizar y verificar fenómenos físicos mediante la 

experimentación 
Analizar y experimentar a través de laboratorios remotos, 

virtuales e interactivos. 
Aplicar la estadística y la probabilidad para analizar e 

interpretar los resultados de procesos experimentales de 
ingeniería. 

Operar MatLab – Simulink, Mathematics o softwares 
afines como herramienta e- learning 

Diseñar algoritmos y programas de computación para 
solucionar problemas de ingeniería. 

Concebir, diseñar, implementar y operar lógica de 
programación y computación en estaciones digitales de 

trabajo y su conexión a redes de comunicaciones 
Concebir y Diseñar componentes, equipos y sistemas con 

base en los principios de ingeniería. 
Concebir, diseñar, implementar y operar herramientas 
CAD/CAM/CAE/FEA para modelado y simulación de 

elementos, dispositivos y sistemas de ingeniería. 
Examinar, formular y evaluar sistemas convergentes de 

Ingeniería. 
Integración sinérgica de multisistemas por medio de ICT 

asistidas por computador. 
Diseñar, implementar y operar sistemas convergentes de 

Ingeniería. 
Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas 

complejos de ingeniería por computadores digitales. 
Aplicar Ingeniería en áreas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias y transdisciplinarias. 
Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas 

complejos usando ICT integrados por computadores 
digitales 

Gestionar, formular y ejecutar proyectos de investigación 
en Ingeniería. 

Gestionar y mantener en equipo interdisciplinario 
sistemas multidisciplinares de ingeniería en laboratorios 

virtuales, remotos e interactivos. 
Hablar y escribir de acuerdo con las normas gramaticales 

correspondientes 
Emplear e- learning para aprender, conversar y escribir 

con normas gramaticales correspondientes 
Aplicar principios de ética y bioética en su desempeño 

profesional 
Juzgar, valorar y evaluar principios de ética y bioética en 

ambiente virtual. 
Formación profesional en las Instituciones de Educación 

Superior IES 
Formación profesional en las Instituciones de Educación 

Superior IES con pasantías en las Fábricas Digitales 
Fuente:  Carvajal, 2017. 

 
Como se puede observar la Educación 4.0 es 
un proceso de transformación en donde las 
TIC, inteligencia artificial, analítica de datos, 
educación a distancia, ludificación, 
portabilidad, entre otras aplicables a todos los 
modelos y niveles educativos.  Este 
aprendizaje debe de ser flexible, adaptativo, 
retroalimentado, individualizado y 
colaborativo. El aprendizaje debe de poder 
impartirse de manera presencial o virtual de 
acuerdo a la necesidad de la unidad de 
aprendizaje a impartir. Esto con el objetivo de 
cumplir con las necesidades del cliente final en 
este caso la industria, los sistemas de 
enseñanza, las sociedades, la mejora de la 
calidad de vida y la sustentabilidad. 

Para el éxito de la Industria 4,0 el 
entrenamiento y la cualificación de los 
tecnólogos y profesionales universitarios 
serán adaptados a los nuevos requerimientos 
de producción digital. Entre las habilidades 

requeridas se distinguen: Aplicación de 
dispositivos móviles como Tablets y 
Smarthphones en la producción; Planeamiento 
y organización de redes de trabajos de 
componentes y módulos de sistemas 
inteligentes, Uso del ERP, integración virtual 
de estaciones de producción a través de la 
internet. Y entre las capacidades que se deben 
de tener es la adaptación a los cambios de 
trabajo en la Fabrica digital debido a la 
evolución // Innovación de las tecnologías, 
análisis y evaluación de datos de los procesos; 
Integración digital de los componentes y de 
módulos dentro de un sistema de 
comunicación complejo entre otros. 

Además de lo ya mencionado los 
programas serán desarrollados en cooperación 
con el sector empresarial o las universidades y 
los empresarios serán socias para el desarrollo 
de los programas de ingeniería, los planes 
curriculares serán comprimidos y 



complementados con pasantías empresariales, 
los contenidos curriculares se desarrollarán a 
profundidad complementados con 
conocimientos sociales y tecnológicos. 

Esta investigación se tiene como 
objetivo probar la confiabilidad del 
instrumento de medición, y posteriormente 

analizar mediante el análisis de graficas de 
pastel las respuestas obtenidas en la aplicación 
del documento. 
El modelo usado en la presente investigación 
es el que se muestra en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2 Modelo Propuesto (Regresión Lineal Múltiple) 

 
Fuente: Elaboración Propia del Autor. 

 
 
3. MÉTODO  

Esta investigación es de carácter 
cuantitativo, no experimental, transversal. 
Para la recolección de datos se apoyó a 
través de un instrumento de medición, en 
formato tipo encuesta (Sampieri , 2018). Se 
tomó la decisión de aplicar el instrumento de 
medición a los egresados de los últimos 5 
año de ingeniería industrial, lo cual da como 

resultado 1802 (considerando que la 
investigación se realizado durante el primer 
semestre del año 2020), ya que actualmente 
son ellos los que se encuentran laborando en 
las instituciones hoy en día, y apoyan a la 
vinculación de la institución de educación 
superior con el campo laboral. 
 

 

Tabla 3 de sustentantes por semestre 
Año Número de Sustentantes EGEL 

Semestre  
2015 (1) 224 
2015 (2) 106 
2016(1) 215 
2016(2) 173 
2017(1) 241 
2017(2) 104 
2018 (1) 221 
2018 (2) 128 
2019 (1) 251 
2019 (2) 139 

                               Fuente: Elaboración propia. 
 

3.1 Calculo de la muestra 
La muestra es un subgrupo de la población, en 
otras palabras, es un subconjunto de elementos 
que componen un todo.  Para determinar el 
valor de la muestra el nivel de confianza que 
se usa es del 95%, lo cual nos indica que 
tenemos un error del 5%. Al aplicar la formula 

se obtuvo que la muestra a usar la presente 
investigación seria de: 317 egresados del plan 
de estudios de ingeniero industrial. 
 
3.2 Método de análisis estadístico 
En la presente investigación se usará la 
regresión lineal simple, ya que solo se tiene 



una variable dependiente y una independiente 
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014). Un 
modelo de regresión múltiple que puede 
describir esta relación se encuentra en la 
ecuación 1: 
 

Ecuación 1 Regresión lineal múltiple 

Y1= 0 + X1  + X2 + X3 +……+ Xn +  
Fuente: (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) 

 
En donde: 

Y = Valor estimado para la variable 

dependiente 

  = Coeficientes parciales (o netos) de 

regresión. 

X1 , X2…Xn = Las variables de la ecuación  

 = Error que cometemos en la predicción de 

los parámetros. 

El coeficiente de las Betas es un 
estadístico que nos indica la correlación que 
hay entre el comportamiento de una variable y 
otra. En esta investigación se tomó la decisión 
de multiplicar los constructos de cada una de 
las “X” con el objetivo de explicar el modelo 
en porcentajes. 

Sin embargo, como se mencionó en el 

objetivo de la investigación solo se validará la 
confiabilidad del instrumento de medición y se 
analizaran los resultados mediante grafica de 
pastel. 

 
4. RESULTADOS  
Para realizar el análisis de la confiabilidad del 
instrumento de medición se utilizó el alpha de 
cronbach. La confiabilidad de un instrumento 
hace referencia “al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” Para evaluar la 
confiabilidad del instrumento se utilizó como 
ya se mencionó el alpha de cronbach el cual 
determina la correlación de cada reactivo de la 
variable X con el grupo de la variable Y. Para 
interpretar los resultados obtenidos del alpha 
de cronbach se establece lo siguiente: Una 
alpha con valor de .70 es lo mínimo aceptable, 
.80 es bueno y de .90 es excelente (Celina & 
Campo, 2005).  

Para comprobar la confiabilidad del 
instrumento de medición, se realizó una 
prueba piloto en donde se aplicó el 
instrumento de medición a 233 estudiantes, de 
lo cual podemos destacar lo mostrado en la 
tabla ##, en donde se demuestra que las dos 
variables se encuentra el parámetro excelente, 
con esto se puede concluir que el instrumento 
de medición es confiable. 

 

 
Tabla 4 Resultados de Alpha de Cronbach 

Variable Resultado Se eliminó algún Ítem 

Retos del Plan de Estudios de IIA .900 Ninguno 

Características deseadas del IIA .910 Ninguno 

Fuente: Elaboración Propia del Autor con apoyo del SPSS. 
 

A pesar de la gran cantidad de encuestas 
aplicadas, se consideró realizar un análisis 
factorial únicamente exploratorio con el 
objetivo de determinar con mayor precisión 
las dimensiones subyacentes, constructos o 
variables latentes que pudieran afectar la 
ecuación del modelo propuesto. Se consideró 
que fuera exploratorio por el hecho de que, si 
un ítem cargaba en un constructo que no 
debiera de ser, este fuera eliminado. La 
situación antes mencionada sucedió con el 

ítem CDI18, el cual cargaba en la variable 
contraria como puede ser observado en la tabla 
5. Es necesario mencionar que este ítem fue 
eliminado y trae como resultado la aplicación 
nuevamente del instrumento de medición. En 
la tabla 6 se muestra en donde cargan de 
manera correcta los ítems propuestos ya 
eliminando el ítem CDI18. 

 
 
 



  
 

    Tabla 5 Análisis Factorial Exploratorio con ítem CDI18 cargando en la variable dependiente. 
 

 Componente 
1 2 

RPEI .316 .706 
RPE2 .209 .740 
RPE3 .276 .772 
RPE4 .209 .764 
RPE5 .234 .776 
RPE6 .251 .716 
RPE7 .354 .516 
RPE8 .441 .528 
RPE9 .539 .547 
CDI10 .633 .384 
CDI11 .749 .255 
CDI12 .757 .311 
CDI13 .809 .208 
CDI14 .672 .210 
CDI15 .837 .210 
CDI16 .696 .410 
CDI17 .590 .393 
CDI18 .420 .557 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del SPSS. 
 

Tabla 6 Análisis Factorial Exploratorio sin ítem CDI18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración Propia con apoyo del SPSS. 
 
 

Es necesario mencionar que en ambas corridas 
se cumple con el test de esfericidad de Barlett, 
le cual consiste en una estimación de ji-
cuadrada a partir de la transformación del 

determinante de la matriz de correlaciones. Si 
las variables no están intercorrelacionadas, 
entonces el test de esfericidad de Barlett debe 
de presentar un valor de significancia superior 

 Componente 
1 2 

RPEI .321 .710 
RPE2 .214 .746 
RPE3 .281 .770 
RPE4 .214 .769 
RPE5 .239 .777 
..RPE6 .256 .714 
RPE7 .359 .507 
RPE8 .443 .529 
RPE9 .541 .544 
CDI10 .636 .384 
CDI11 .750 .264 
CDI12 .758 .312 
CDI13 .810 .207 
CDI14 .674 .197 
CDI15 .838 .205 
CDI16 .700 .401 
CDI17 .594 .378 



al límite de .05. Para esta investigación se 
presentó una significancia muy inferior al 
límite .05, pues fue de .000, lo cual nos indica 
que la matriz de datos es válida para continuar 
con el proceso de análisis factorial. Para el 
caso del índice de Kaiser –Meyer –Olkin el 
cual mide la adecuación de la muestra. Indica 
que tan apropiado es aplicar el Análisis 
factorial. Cuanto más cerca se tenga el valor a 
1 el KMO interpreta que la relación entre las 

variables es alta. Si el KMO es mayor o igual 
a .9 el test indica que es muy bueno, mayor a 
.8 es notable y mayor a .7 es mediano. Para 
esta investigación el resultado se encontró en 
.943, lo cual nos indica que es apropiado el uso 
del análisis factorial, estos resultados pueden 
ser apreciados en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Resultados de indicadores KMO y Bartlett 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

.943 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

2366.603 

df 136 
Sig. .000 

 
                                                         Fuente: Elaboración Propia del autor con apoyo del SPSS. 

 
Con lo mencionado anteriormente se puede 
concluir que el instrumento de medición es 
confiable, por lo cual se puede seguir 
aplicando a la muestra restante. 

 
Por otro lado, el análisis mediante 

grafico de sectores de los ítems más 
representativos del instrumento de medición 
nos dará una perspectiva general de la 
opinión del sujeto de estudio. 

 
El ítem 1 hace referencia a la siguiente 

pregunta “Considera que el programa de 
ingeniero industrial contribuye a formar 
profesionistas que satisfagan las necesidades 
actuales de la sociedad”, los resultados 
presentados se muestran en la figura 3 en 
donde un 47% indica que está totalmente de 
acuerdo y solo un 2 % totalmente en 
desacuerdo. Lo cual nos indica que la gran 
mayoría está de acuerdo que el programa es 
pertinente con el contexto actual en el que se 
desarrolla. 

 
 

Figura 3. Distribución de respuestas para el Item 1. 

 
Elaboración Propia del autor. 

 
El Ítem 2 hace referencia a la siguiente 
pregunta “Considera que el programa de 
ingeniero industrial contiene características 
correspondientes al aprendizaje flexible”, Al 
menos un 35% está totalmente de acuerdo, un 
47% de acuerdo y solo un 2% está en 

desacuerdo, lo cual indica que el PE Ingeniero 
Industrial, ya que permite que el estudiante 
pueda aprender mediante audios , 
conferencias, textos, en cuanto a la opción de 
tiempo puede ser en tiempo real o diferido y 
en la opción de lugar puede ser desde casa o 



en las aulas. Además, se considera flexible 
porque contiene una serie de materias 
optativas que le permiten al estudiante 
especializarse en el área de su interés. Estos 

datos pueden ser observados en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Distribución de respuestas para el Item 2. 

 
Elaboración Propia del autor. 

 
El Ítem 4 hace referencia al enunciado en 
donde se interroga si el PE fomenta el trabajo 
colaborativo, podemos destacar que los al 
menos un 84% de los encuestados indica que 
efectivamente el PE, fomenta el trabajo 

colaborativo, lo cual habla muy bien del 
programa ya que hoy en día es muy importante 
el trabajo entre equipos multidisciplinarios. 
Estos resultados pueden ser observados en la 
figura 5. 
 

 
Figura 5. Distribución de respuestas para el Item 4. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
Para el Item 5 el cual hace referencia 

al desarrollo de talentos, al menos un 73% 
está de acuerdo, esto puede ser observado en 
la figura 6. 

 
 
 
 
 



 
Figura 6. Distribución de respuestas para el Item 5. 

 
Elaboración Propia del autor. 

 
El Item 6 hace referencia a impulsar la 
innovación, los encuestados refieren que al 
menos un 73% está de acuerdo, un 22% 
manifestó no estar ni de acuerdo/ni en 
desacuerdo, lo cual llama la atención. En este 
ítem es necesario revisar que consideran ellos 
como Innovación, el programa de estudios 

actualmente cuenta con una UA enfocada a la 
innovación únicamente tal vez los resultados 
se vieron influenciados por considerar que la 
innovación solo se desarrolla en esa UA. Los 
demás resultados pueden ser observados en la 
figura 7. 

 
 

Figura 7.  Distribución de respuestas para el Item 6. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El Ítem 7 hace referencia a fomentar el 
emprendimiento, de acuerdo a los resultados 
mostrados en la figura 8 se puede destacar 
que al menos un 69% está de acuerdo en que 
el PE fomenta el emprendimiento. Y un 31 
% no está de acuerdo, ni de acuerdo o está 

orientado al lado de desacuerdo. Con estos 
resultados se recomienda revisar el Plan de 
estudios con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento en los egresados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 8.  Distribución de respuestas para el Item 7. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El Ítem 8 nos habla acerca de la 

colaboración entre la institución educativa 
con las empresas y centros de desarrollo 
tecnológico para el desarrollo de nuevos 
proyectos. En la figura 9 se puede observar 
que al menos un 66% está afirma que si 

existe esta colaboración y el 44% indica que 
no está de acuerdo o que no sabe si existe esta 
colaboración. 

 
 

 
 

Figura 9.  Distribución de respuestas para el Item 8. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El Ítem 9 habla sobre el desarrollo del 

ingeniero industrial en la industria 4.0, al 
menos un 56% está de acuerdo según los 
datos presentados en la figura 10. Lo 
interesante en esta pregunta, es investigar 
que es para ellos industria 4.0 y en donde 
visualizan a un IIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Figura 10.  Distribución de respuestas para el Item 9. 

 
Elaboración Propia del autor. 

 
El Ítem 10 al igual que el pasado están 
relacionados con la industria 4.0, por lo cual 
se puede observar un resultado similar, esto 

en la figura 11 en donde nuevamente un 56% 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

 
 

Figura 11.  Distribución de respuestas para el Item 10. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
 

El Ítem 11 habla sobre el uso de softwares para 
el análisis de datos, estos incluyen la 
programación como elemento indispensable 
para su uso. Podemos observar que a 
diferencia de las preguntas anteriores por 
encima del 62% contesto que no estaban 
preparados para manejar estas herramientas.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Por lo cual se considera un área de oportunidad 
para el plan de estudios actual, esto mostrado 
en la figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Figura 12.  Distribución de respuestas para el Item 11. 

 

 
Elaboración Propia del autor 

 
A diferencia del Ítem 11, en este (ítem 12) el 
cual hace referencia al análisis y 

experimentación en laboratorios virtuales y 
remotos, al menos un 60% de los encuestados 
manifestaron tener la competencia 
mencionada, mostrado en la figura 13. 

 
 

Figura 13.  Distribución de respuestas para el Item 12. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El Ítem 13 evalúa la capacidad de diseñar, 
implementar y manejo de equipo de cómputo 
en estaciones digitales. Al menos un 56% de 

los encuestados manifestaron tener esta 
competencia. (Figura 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 14.  Distribución de respuestas para el Item 13. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
Con respecto al Ítem 14, en el cual se 

habla sobre el uso de softwares de diseño, al 

menos un 66% indico estar de acuerdo en 
reunir esta competencia. (Figura 15) 
 

 
 
 

Figura 15.  Distribución de respuestas para el Item 14. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El ítem 15 habla sobre la capacidad del 
ingeniero industrial para concebir, diseñar, 
implementar y operar sistemas complejos de 
ingeniería. Los resultados muestran que al 
menos un 62% se considera capaz de poder 

desarrollar esta tarea y el 38% restante no 
sabe o no está de acuerdo en tener esta 
competencia (Figura 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 16.  Distribución de respuestas para el Item 15. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
 
 

El Ítem 16 habla sobre poder gestionar 
equipos interdisciplinarios de manera 
virtual. Los resultados mostraron que al 
menos un 76% se encuentra capacitado para  

 

 
 
desarrollar esta actividad. (Figura 17). 
 
 
 
 
 

 
Figura 17.  Distribución de respuestas para el Item 16. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
El Ítem 18 habla sobre la ética en el 

ejercicio de la profesión en este ítem al 
menos el 80% está de acuerdo que se tienen 

estos valores. (Figura 18) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 18.  Distribución de respuestas para el Item 18. 

 
Elaboración Propia del autor 

 
 
5. CONCLUSIONES 

Debido a la naturaleza del estudio que se 
está realizando, se logró comprobar la 
confiabilidad del instrumento de medición, 
además se realizó un análisis factorial 
exploratorio para corroborar la correcta 
carga de los ítems en cada uno de los 
constructos. Por lo tanto, se puede concluir 
que el instrumento de medición puede ser 
aplicado al resto de la muestra con el 
objetivo de determinar el modelo que 
representaría el estudio realizado. Con 
respecto al análisis de las respuestas de 
cada uno de los ítems, se puede concluir 

que la mayoría contesta estar totalmente de 
acuerdo o de acuerdo, solo algunos ítems 
están en ni desacuerdo y desacuerdo, lo 
cual trae como resultado tomar esta 
información para la reestructuración del 
plan de estudios o el cambio en los temas 
de las unidades de aprendizaje optativas. 
También es necesario recalcar que el sujeto 
de estudio fueron aquellas que cursan el 
plan 2012 y el plan de estudios ya sufrió 
dos reestructuraciones, por lo que sería 
interesante aplicarlo posteriormente a las 
nuevas generaciones. 
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Resumen 

El propósito de la presente investigación es integrar 
el marco teórico y el instrumento de medición que 
forman parte de la investigación que analiza la 
importancia de las habilidades gerenciales en 
relación al clima organizacional en las Instituciones 
Bancarias de México. Las habilidades gerenciales 
bajo estudio son la motivación, la solución de 
problemas, el trabajo en equipo, la comunicación 
efectiva y el manejo de conflictos laborales. Trabajos 
de investigación identificados en el marco teórico 
confirman la relación positiva de estas variables con 
el clima organizacional. La operacionalización de las 
variables tomo en cuenta dimensiones de 
definiciones teóricas, instrumentos previamente 
validados y la generación de ítems propios. El 
instrumento de medición cuenta con 46 ítems. El 
proceso de validez de contenido se obtuvo a través 
de un grupo de expertos arrojando resultados 
positivos. Para el nivel de confianza se utilizó el Alfa 
de Cronbach obteniendo niveles superiores a 0.820 
para cada uno de los constructos bajo estudio. 

Palabras clave: Clima organizacional, habilidades 
gerenciales, motivación 

Abstract 
 
The purpose of this research is to integrate the 
theoretical framework and the measurement 
instrument that are part of the research that analyzes 
the importance of managerial skills in relation to the 
organizational climate in Mexican Banking 
Institutions. The managerial skills under study are 
motivation, problem solving, teamwork, effective 
communication, and management of labor disputes. 
Research works identified in the theoretical 
framework confirm a positive relationship of these 
variables with the organizational climate. The 
operationalization of the variables took into account 
dimensions of theoretical definitions, previously 
validated according to the instrument and the 
generation of additional own items. The measuring 
instrument has 46 items. The content validity process 
was obtained through a group of experts, yielding 
positive results. For the confidence level, Cronbach's 
Alpha was estimated, obtaining levels higher than 
0.820 for each one of the constructs under study. 

Keywords: Organizational climate, management 
skills, motivation 
JEL: J24 

 
 
  



1 INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional es observado y 
analizado por las empresas con el fin de 
mantenerlo en niveles positivos y de esa forma 
estimular la productividad de los empleados. 
Las empresas buscan los elementos que 
pudieran incidir positivamente en el clima 
organizacional con el fin de aportar las 
condiciones necesarias para lograr mejorarlo. 

De acuerdo a estudios empíricos, el 
clima organizacional se relaciona positivamente 
con el nivel de productividad de los empleados. 
A mejor clima organizacional, mejores 
resultados. Derivado de lo anterior, si una 
empresa muestra un clima organizacional 
negativo, su productividad se verá disminuida y 
por consecuencia sus resultados y rentabilidad.  

Estudios empíricos refieren a las 
habilidades gerenciales, el nivel de satisfacción 
del empleado y el estilo de liderazgo, como 
factores que inciden positivamente en el clima 
organizacional. García Solarte (2011) en su 
publicación, clima organizacional y su 
diagnóstico,  cita varios modelos de diagnóstico 
para el clima organizacional que consideran 
como factores de medición a las relaciones 
interpersonales, condiciones físicas, 

normatividad interna y esquema de 
compensación – salarios. 

Esta investigación se enfoca en la 
relación que guardan relaciones interpersonales, 
en particular las habilidades gerenciales con 
respecto al clima organizacional y tiene como 
objetivo integrar el marco teórico y desarrollar, 
sobre esta base, el instrumento de medición que 
analiza la importancia de las habilidades 
gerenciales en relación al clima organizacional 
en las Instituciones Bancarias de México. Esta 
investigación forma parte de una más amplia de 
carácter cuantitativo que se desarrollará 
posteriormente. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Variable dependiente.- Clima 
organizacional 

El clima organizacional entendido 
como la percepción que los empleados tienen de 
los elementos que conforman el ambiente 
laboral de la empresa en la que trabajan y que 
influye en su comportamiento, se ha venido 
estudiado e investigando desde principios del 
siglo pasado. A continuación se presenta una 
lista de autores al respecto: 

 
Tabla 1. Antecedentes sobre clima organizacional 

1927 Elton Mayo, caso Hawthorne, da inicio a la Escuela 
Humanística de la Administración (Ganga Contreras, Piñones 

Santana, & Saavedra 
Moyano, 2015) Finales 30s Inicio del concepto del clima laboral. Se da con la teoría de 

campo de Kurt Lewin 
   

1947 Teoría del comportamiento o teoría behaviorista (Manzo Pinto, 2002) 
   

1967 Teoría del clima organizacional de Likert 
(Rojas Nieto, 2017) 

1968 Teoría del clima organizacional de Litwin y Stinger 

Fuente: elaboración propia 



Son varias las definiciones encontradas 
en la literatura en cuanto a clima organizacional. 
Una vez revisadas las definiciones 
contempladas por Rojas Nieto (2017), Del Toro 
Granados, Salazar Sotter, & Gómez Rangel 
(2011), Rodríguez M., Paz Retamal, Lizana, & 
Cornejo (2011), Juarez Adauta (2012), Cuadra 
Peralta & Veloso Besio (2007), Arias gallegos 
& Arias Cáceres (2014) y García Solarte (2011) 
en sus trabajos de investigación y publicaciones, 
se seleccionó la que contempla estas tres 
dimensiones: características del ambiente 
laboral, percepciones de los empleados sobre 
este ambiente y comportamiento de los 
empleados. 

Para la presente investigación y de 
acuerdo a Litwin y Stringer (1968) se entenderá 
por clima organizacional al “conjunto de 
propiedades medibles del medio ambiente de 
trabajo, percibidas directa o indirectamente por 
las personas que trabajan en la organización y 
que influyen su motivación y comportamiento” 
(Rojas Nieto, 2017). 

Por otra parte, estudios empíricos 
señalan que existe una relación positiva entre el 
clima organizacional y la productividad de los 
empleados. Korompot (2020), Managheb, 
Razmjooei, Gharbi, Hosseini, & Amirianzadeh 
(2018), Vasudevan & Iqbal (2018), Rodríguez 
M., Paz Retamal, Lizana, & Cornejo (2011) y 
Del Toro Granados, Salazar Sotter, & Gómez 
Rangel (2011) lo señalan en sus trabajos de 
investigación.  

A su vez, estudios empíricos reportan 
relación positiva de algunas habilidades 
gerenciales con el clima organizacional. Nahou 
Larrea (2019), Rojas Nieto (2017) y Aburto 
Pineda (2011) relacionan positivamente la 
motivación con el clima organizacional. Nahou 
Larrea (2019), Rojas Nieto (2017) y Aburto 
Pineda (2011) reportan relación positiva de 

comunicación efectiva con el clima 
organizacional. Nahou Larrea (2019), Rojas 
Nieto (2017) y Aburto Pineda (2011) lo reportan 
para el manejo de conflictos laborales. Rojas 
Nieto (2017) para solución de problemas. Rojas 
Nieto (2017) y Aburto Pineda (2011) para el 
trabajo en equipo. 

Esta investigación está dirigida a 
analizar la relación que guardan habilidades 
gerenciales claves con el clima organizacional. 

2.2 Variables independientes.- Habilidades 
gerenciales 

Modelos teóricos consideran a la 
motivación, comunicación efectiva, manejo de 
conflictos laborales, solución de problemas y 
trabajo en equipo como unas de las habilidades 
gerenciales clave sujetas de estudio.  

Los modelos teóricos de Madrigal 
(2009) y Whetten y Cameron (2011) las 
consideran dentro de sus mediciones y 
evaluaciones. Estudios empíricos han 
encontrado relación positiva entre éstas 
habilidades gerenciales y el clima 
organizacional. 

Estas habilidades gerenciales han sido 
estudiadas por varios autores, quienes han 
presentado definiciones para cada una de ellas. 
En este apartado se detallará el proceso de 
selección de la definición de la variable que será 
utilizada en la presente investigación y las 
dimensiones que la conforman. Estás 
dimensiones serán la base para la generación de 
los ítems que conformarán el instrumento de 
medición. 

2.2.1 Motivación 

El fenómeno de motivación ha sido 
estudiado a lo largo del tiempo y se han 
generado en torno a él varias teorías, entre las 



cuales se pueden señalar las siguientes: 
Jerarquía de necesidades de Maslow (1954), 
teoría de las motivaciones sociales de 
McClelland (1951,1961), teoría bifactorial de 
Herzberg (1959), teoría X-Y de McGregor 
(1960) y teoría ERC de Alderfer (1972), 
(Olloqui, Lopez, Peña, Cardenas, & Ramos, 
Iruegas, 2011). 

Así mismo se han presentado 
definiciones de motivación por Whetten & 
Cameron (2011), Rivera Porras, Herrnández 
Ladine, Forgiony Santos, Bonilla Cruz, & Rozo 
Sánchez (2018), Coon & Mitterer (2010), Marin 
Samanez & Placencia Medina (2017), López 
Mas (2005) y Madrigal Torres (2002).  

Es deseable que la definición del 
constructo incluya el concepto de la capacidad 
de estimular en alguien más esa motivación. 
Esta condición no se incluye dentro de ninguna 
de las definiciones antes mencionadas. Dado lo 
anterior, para el presente trabajo de 
investigación se considera pertinente generar 
una definición propia basada en la literatura y 
que contenga este elemento. 

Para la presente investigación la 
motivación se define como la capacidad de 
estimular en alguien más su voluntad y 
compromiso para que genere cierta actividad en 
aras de la búsqueda y logro de un objetivo. 

Esta definición contiene las siguientes 
dimensiones:  

 Capacidad de estimular la voluntad 
 Capacidad de generar compromiso 
 Capacidad de generar cumplimiento de 

objetivos 

2.2.2 Comunicación efectiva 

La revisión de literatura arroja diversas 
definiciones de comunicación efectiva, entre 

ellas las consideradas por Medina (2016), 
Whetten y Cameron (2011) y Madrigal Torres 
(2002) en sus publicaciones. 

Considerando lo anterior, para el 
presente trabajo de investigación y de acuerdo a 
Harold y Heinz (1991), la comunicación 
efectiva se puede definir como el intercambio de 
información, ideas o experiencias de una mente 
a otras. Un gerente puede transmitirlas y la 
efectividad marcara la realización 
administrativa (Medina, 2016). 

La presente definición contempla las 
siguientes dimensiones: 

 Capacidad de intercambiar información 
 Capacidad de transmitir ideas y 

experiencia 
 Nivel de realización administrativa 

2.2.3 Manejo de conflictos laborales 

Analizando las definiciones utilizadas 
por Whetten & Cameron (2011) y por Madrigal 
Torres (2002) se aprecian las siguientes 
dimensiones: definición de conflicto laboral y 
fases para su manejo. Por lo anterior, se 
consideró pertinente generar una definición 
propia basada en lo encontrado en la literatura 
que contemple ambos elementos. 

Para este trabajo de investigación el 
manejo de conflictos laborales se define como la 
capacidad gerencial de concertar acuerdos sobre 
diferencias presentadas en los procesos 
inherentes al trabajo de los empleados, 
cumpliendo las fases de diagnóstico del origen 
del conflicto, estrategia para abordarlo, 
ejecución de la estrategia y solución exitosa del 
conflicto. 

Esta definición contiene las siguientes 
dimensiones:  



 Capacidad de diagnosticar el origen del 
conflicto 

 Capacidad de generar una estrategia de 
solución 

 Capacidad de ejecutar la estrategia 
 Capacidad de generar acuerdos 

2.2.4 Solución de problemas 

Considerando la definición incluida por 
Madrigal Torres (2002), Acevedo Borrego, 
Linares Barrantes, & Cachay Boza (2010) y 
Whetten & Cameron (2011) en sus 
investigaciones, encontramos dos dimensiones: 
la descripción del significado de problema y los 
pasos a seguir para la solución de los mismos. 
Por lo anterior, se procedió a generar una 
definición propia en base a la literatura que 
consolidara las dos dimensiones. 

Para la presente investigación la 
solución de problemas es la capacidad de 
modificar ciertas condiciones no deseadas del 
estado actual y obtener las condiciones deseadas 
o predefinidas, cumpliendo los siguientes pasos: 
identificación y definición del problema, 
generar soluciones alternativas, evaluar y 
seleccionar una alternativa, poner en práctica la 
solución y hacer un seguimiento. 

La presente definición contempla las 
siguientes dimensiones: 

 Capacidad de identificar y definir el 
problema. 

 Capacidad de generar soluciones 
alternativas 

 Capacidad de evaluar y seleccionar una 
alternativa 

 Éxito en la solución del problema 

2.2.5 Trabajo en equipo 

Se analizaron las definiciones utilizadas 
por  Medina Fuenmayor (2010), Whetten & 
Cameron (2011) y Madrigal Torres (2002) en 
sus publicaciones. 

Considerando lo anterior, para la 
presente investigación, trabajo en equipo se 
define como el conjunto de personas que 
trabajan juntas para obtener las mismas metas. 
Se privilegia las metas comunes sobre las 
individuales. Contempla que la suma de los 
conocimientos, experiencias y habilidades de 
los integrantes del grupo potencializa el 
resultado. Se asociaría al término de sinergia 
(Medina Fuenmayor, 2010). 

La definición seleccionada contiene las 
siguientes dimensiones: 

 Fomentar que las personas trabajen 
juntas buscando metas comunes. 

 Privilegia las metas comunes sobre las 
individuales. 

 Pondera la aportación de conocimiento, 
experiencia y habilidades propias al 
grupo 

2.3 Hipótesis 

La motivación, la comunicación 
efectiva, el manejo de conflictos laborales, la 
solución de problemas y el trabajo en equipo son 
habilidades gerenciales que inciden 
positivamente al clima organizacional  

Figura 1. Modelo gráfico de hipótesis 
 
      Habilidades gerenciales 
 

Motivación   
   



Comunicación efectiva   
   
Manejo de conflictos laborales  Clima Organizacional 
   
Solución de problemas   
   
Trabajo en Equipo   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3 Metodología 
 
3.1 Operacionalización inicial de las 
variables 

La operacionalización de las variables 
conlleva medir un concepto y posteriormente 
aplicar esa medición dentro del proceso de 
investigación (Mendoza & Garza, 2009). El 
proceso de operacionalización se fundamenta 
tanto en la definición conceptual de la variable 
como en la operacional. Es decir, se transita de 
la definición de la variable a través de sus 
componentes, dimensiones e indicadores, hasta 
los ítems con los cuales podrán ser medidas 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014). 

El proceso de operacionalización inicial 
implicó lo siguiente: 

1. Se analizaron definiciones de cada una 
de las variables implicadas en el 
presente estudio y se definió cual sería 
utilizada para cada una de ellas. 

2. Adicionalmente se analizaron estudios 
aplicados que confirman la vinculación 
entre las variables independientes y la 
dependiente. 

3. El análisis de los puntos anteriores 
permitió definir las dimensiones para el 
análisis específico de las variables. Se 
tomaron en cuenta las dimensiones que 
conforman las definiciones y las 
describen de mejor manera.  

4. Se identificaron en la literatura 
instrumentos desarrollados para medir 
la variable dependiente y las 
independientes consideradas en la 
presente investigación. 

5. Se tomaron los ítems de los 
instrumentos identificados en la 
literatura y como complemento, se 
procedió a elaborar ítems propios para 
las variables independientes en función 
de las dimensiones identificadas de 
acuerdo con las definiciones 
previamente seleccionadas para cada 
una de las variables. 

6. Para las variables independientes se 
compilaron el total de ítems 
identificados en la literatura, así como 
los propios en un solo listado, 
procediendo a seleccionar para cada una 
de las variables los ítems que 
representan de mejor manera  las 
dimensiones de los constructos objeto 
de estudio. 

7. Para la variable dependiente se 
seleccionó el instrumento de Litwin y 
Stringer (1968). El instrumento contaba 
con nueve dimensiones las cuales 
fueron reducidas a cinco, seleccionado 
las de mayor pertinencia para la 
presente investigación. Así mismo, los 
ítems se redujeron a doce. 

8. La redacción de los ítems fue ajustada y 
modificada de acuerdo con la 
orientación de la presente investigación, 
habilidades gerenciales, y al sujeto de 



estudio que en este caso son los 
responsables de las áreas de recursos 
humanos, operaciones y comercial de 
los bancos. 

Sobre esta base se llevó a cabo la 
primera etapa de la operacionalización de las 
variables. La según etapa contempló poner a 
consideración de los expertos la validación de la 
encuesta. 
 

3.2 Validación de expertos 

Para confirmar la validez de contenido 
se acudió a un grupo de expertos, el cual evaluó 
y calificó que tanto mide un instrumento la 
variable que se pretende analizar (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2014). El proceso de validez pretende reducir el 
error no aleatorio, es decir, que los indicadores 
contenidos en el instrumento no representen a 
un concepto diferente del concepto teórico que 
se pretende medir (Mendoza & Garza, 2009). 

Como ya se mencionó la validez de 
contenido del instrumento se realizó a través un 
grupo de expertos conformado de la siguiente 
manera: 

Dr. Joel Mendoza Gómez, PHD en 
Administración, Profesor investigador para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, área de 
estudio Capital Humano. 

Dr. Pablo Guerra Rodríguez, PHD en 
Administración, PHD en Administración del 

talento humano, docente e investigador para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Líder 
de cuerpo académico 365 Estrategias en 
Mercadotecnia y Modelos de negocios. 

Dr. José Luis Montes Martínez, PHD en 
Economía y dirección de empresas, Maestría en 
Desarrollo Organizacional, Licenciado en 
Psicología, Director de la carrera de Licenciado 
en Psicología Organizacional, Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey. 

Lic. Cesar Hernández Cabrera, Maestría 
en desarrollo de capital humano, Maestría en 
antropología y ética, Director de Programas, 
Profesor y Jefe de Academia de recursos 
humanos para ICAMI (Centro de Formación y 
Perfeccionamiento Directivo), Consultor 
Jurídico Laboral y de Desarrollo Humano. 

El proceso de validación de contenido 
implicó clasificar cada uno de los ítems de 
acuerdo a su relevancia en una de las siguientes 
categorías: 1 Irrelevante, 2 Poco relevante, 3 
Relevante, 4 Muy relevante. 

El resultado arroja que el promedio de 
las ponderaciones medias de los ítems de cada 
variable evaluada por los expertos tuvieron 
puntuaciones que van de 3.2 a 3.5, con una 
puntuación promedio máxima por ítem de 3.8 y 
una mínima de 2.5, ver tabla 2. De acuerdo con 
este resultado no se eliminó ninguno de los 
ítems, de tal manera que se consideró la 
encuesta validada. 

Tabla 2. Validez de contenido: 
Variable No de ítems Promedio Máxima Mínima 

Clima organizacional 12 3.4 3.8 2.5 
Motivación 7 3.6 4.0 3.3 
Solución de problemas 7 3.4 3.8 2.8 
Trabajo en equipo 7 3.5 3.8 3.0 
Comunicación efectiva 7 3.5 4.0 3.3 



Manejo de conflictos laborales 6 3.5 4.0 3.0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
4 Resultados 
 
4.1 Operacionalización versión final 

La operacionalización arrojó un 
cuestionario que incluye 12 ítems para la 
variable dependiente clima organizacional y 34 
ítems para las variables independientes 
motivación, comunicación efectiva, manejo de 
conflictos laborales, solución de problemas y 
trabajo en equipo. 

Del conjunto de ítems, 89% provinieron 
de instrumentos utilizados y validados en 
investigaciones empíricas identificadas en la 
literatura; 11% fue conformado por ítems 
propios. 

La operacionalización final se presenta 
en las tablas 3 al 8 en las que se destacan las 
definiciones de cada variable, las dimensiones y 
los ítems considerados, así como las fuentes 
documentales correspondientes. 

 
 
 

Tabla 3. Operacionalización de variable dependiente clima organizacional 
Definición Dimensiones Items Fuente 

Se entenderá por 
clima 

organizacional al 
“conjunto de 
propiedades 
medibles del 

medio ambiente 
de trabajo, 
percibidas 
directa o 

indirectamente 
por las personas 
que trabajan en 

la organización y 
que influyen su 
motivación y 

comportamiento” 
De acuerdo a 

Litwin y Stringer 
(1968), (Rojas 
Nieto, 2017). 

 
 
Como se percibe 
la 
responsabilidad 
de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se percibe 
la calidez en la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
Como se percibe 
el apoyo en la 
empresa 
 
 

En esta empresa…… 
 
1. Los jefes prefieren que 

quienes están haciendo las 
cosas siga adelante 
confiando en ellos.  

2. Los jefes dan las 
indicaciones generales y 
dejan al personal la 
responsabilidad de 
realizarlo. 

3. Cuando los empleados 
tienen problemas en el 
trabajo, deben resolverlos 
por ellos mismos 
 

4. Entre el personal 
predomina un ambiente 
de amistad 

5. Se caracteriza un 
ambiente cómodo y 
relajado 

6. Existen buenas relaciones 
humanas entre jefaturas y 
el resto de los empleados 
 

7. Los jefes muestran interés 
por los problemas e 
inquietudes de los 
empleados.  

 
Total de ítems 12 

 
 

Autores: Litwin y Stringer (1968) 
 

______________________________ 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los colaboradores 
de la empresa Samper Head Hunting 

S.A.C. Lima, Rojas Nieto, K. L. 
(2017) 

 
______________________________ 

 
Clima y satisfacción laboral como 
predictores del desempeño: en una 
organización estatal chilena, Chile, 
Rodríguez M., A., Paz Retamal, M., 

Lizana, J., & Cornejo, F. (2011) 



 
 
 
 
Como se percibe 
el conflicto en la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
Como se percibe 
la identidad en la 
empresa 

8. Cuando el empleado tiene 
que hacer un trabajo 
difícil, puede contar con 
la ayuda de los jefes. 
 

9. Los jefes aprovechan las 
discrepancias entre los 
empleados para crear 
oportunidades. 

10. Se alienta a los empleados 
para que digan lo que 
piensan, aunque no 
coincidan con su jefe. 
 

11. Los empleados están 
satisfechos de estar en 
esta organización 

12. Los empleados sienten 
que pertenecen a un grupo 
de trabajo que funciona 
satisfactoriamente. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 4. Operacionalización de variable independiente motivación 
Definición Dimensiones Items Fuente 

Es la capacidad 
de estimular en 
alguien más su 

voluntad y  
compromiso 

para que genere 
cierta actividad 

en aras de la 
búsqueda y 
logro de un 

objetivo. 
Definición 

propia en base 
al marco teórico 
encontrado (ver 

punto 2.2.1) 

 
 
Capacidad de 
estimular la 
voluntad 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
generar 
compromiso 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
generar 
cumplimiento de 
objetivos 

En esta empresa… 
 
1. Los jefes asignan tareas que 

son interesantes  
2. Los jefes asignan tareas que 

son desafiantes 
3. Los jefes utilizan 

recompensas para reforzar los 
desempeños excepcionales.  
 

4. Los jefes ayudan a los 
empleados a establecer metas 
de desempeño que sean 
específicas en tiempo y forma  

5. Los jefes se aseguran que los 
empleados se sientan tratados 
justamente  y 
equitativamente. 

 
6. Los jefes brindan a los 

empleados recursos 
necesarios para tener éxito en 
una tarea. 

7. Los jefes dan 
reconocimientos a los logros 
significativos de los 
empleados. 

 

 
Total de ítems 7 

 
 

1 al 5.- Items de la siguiente 
fuente: 

 
Autores: Whetten y Cameron 

(2011) 
 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los 

colaboradores de la empresa 
Samper Head Hunting S.A.C. 

Lima, Rojas Nieto, K. L. (2017) 
 
 

6 y 7.- Items de la siguiente 
fuente: 

 
Autores: Adaptado de Pérez, 
Barroso, Escalante y Eliseo 

(2009). 
 
 

La relación de las habilidades 
gerenciales en el proceso 

administrativo de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 



dedicadas al comercio ubicadas 
en ciudad Obregón, Sonora, 

México, Paredes Zempual, D. 
(2019). 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Tabla 5. Operacionalización de variable independiente solución de problemas 
Definición Dimensiones Items Fuente 

Es la capacidad 
gerencial de 
modificar 

ciertas 
condiciones no 

deseadas de 
situaciones o 

circunstancias a 
efectos de 

obtener una 
condición que 

cubre las 
expectativas o 
características 

deseadas o 
predefinidas, 

cumpliendo los 
siguientes 

pasos: 
identificación y 
definición del 

problema, 
generar 

soluciones 
alternativas, 

evaluar y 
seleccionar una 
alternativa, y 
finalmente, 

poner en 
práctica la 

solución y hacer 
un seguimiento. 

Definición 
propia en base a 
Madrigal Torres 

(2002) y a 
Whetten & 

Cameron (2011) 

 
 
Capacidad de 
identificar y 
definir el 
problema. 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
generar 
soluciones 
alternativas 
 
 
 
 
Capacidad de 
evaluar y 
seleccionar una 
alternativa 
 
 
 
 
 
Éxito en la 
solución del 
problema 

En esta empresa…. 
 
8. Los jefes plantean con 

claridad los problemas a 
resolver. Evitan tratar de 
resolverlos hasta que los 
hayan definido.  

9. Los jefes presentan los 
diferentes ángulos de los 
problemas a resolver. 
 

10. Los jefes plantean posibles 
escenarios del problema y 
soluciones alternativas.  

11. Los jefes cuentan con 
técnicas específicas para 
propiciar soluciones creativas 
a los problemas. 
 

12. Los jefes consideran las 
opiniones de los empleados 
para el análisis de los 
problemas. 

13. Los jefes consideran las 
opiniones de los empleados 
para la solución de los 
problemas 
 

14. Los jefes solucionan 
exitosamente los problemas 

 
 

 
Total de ítems 7 

 
 

8 al 13.- Items de la siguiente 
fuente: 

 
Autores: Whetten y Cameron 

(2011) 
 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los 

colaboradores de la empresa 
Samper Head Hunting S.A.C. 

Lima, Rojas Nieto, K. L. (2017) 
 
 

14 - Item propio de acuerdo a las 
dimensiones identificadas en la 

definición de la variable 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Tabla 6. Operacionalización de variable independiente trabajo en equipo 
Definición Dimensiones Items Fuente 



Es el conjunto 
de personas que 
trabajan juntas 
para obtener las 
mismas metas. 

Se privilegia las 
metas comunes 

sobre las 
individuales. 

Contempla que 
la suma de los 
conocimientos, 
experiencias y 
habilidades de 
los integrantes 

del grupo 
potencializa el 
resultado. Se 
asociaría al 
término de 

sinergia 
(Medina 

Fuenmayor, 
2010). 

 
 
Fomentar que las 
personas trabajen 
juntas buscando 
metas comunes. 
 
 
 
 
Privilegia las 
metas comunes 
sobre las 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
Pondera la 
aportación de 
conocimiento, 
experiencia y 
habilidades 
propias al grupo 

En esta empresa….. 
 

15. Los jefes propician que exista 
cohesión entre los miembro 
del equipo.  

16. Los jefes favorecen la 
participación espontanea de 
los empleados cuando se 
requiere trabajo en equipo. 
 

17. Los jefes establecen una 
visión clara de lo que el 
equipo puede lograr al 
trabajar juntos. 

18. Los jefes establecen con 
claridad metas específicas del 
equipo de trabajo. 

19. Los jefes propician que 
cuando se trabaja en equipo 
exista un propósito común. 

 
20. Los jefes propician que los 

empleados expresen sus 
diversas opiniones dentro del 
equipo. 

21. Los jefes favorecen que se 
genere mayor cantidad de 
ideas y soluciones cuando se 
trabaja en equipo que de 
manera individual. 

 
 

 
Total de ítems 7 

 
 

15,17,18 y 20.- Items de la 
siguiente fuente: 

 
Autores: Whetten y Cameron 

(2011) 
 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los 

colaboradores de la empresa 
Samper Head Hunting S.A.C. 

Lima, Rojas Nieto, K. L. (2017) 
 
 

16,19 y 21.- Items de la siguiente 
fuente: 

 
Autor: J. Mendoza (2005) 

 
____________________________ 

 
El liderazgo, la compensación 

variable, el empowerment 
psicológico y su impacto en la 

efectividad del empleo: un 
enfoque de modelación mediante 
ecuaciones estructurales, Segovia 

Romo, A. (2014) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Tabla 7. Operacionalización de variable independiente comunicación efectiva 
Definición Dimensiones Items Fuente 

Según Harold y 
Heinz (1991) se 

puede definir 
como el 

intercambio de 
información, 

ideas o 
experiencias de 

una mente a 
otras. Un 

gerente puede 
transmitirlas y 
la efectividad 

marcara la 
realización 

administrativa 
(Medina, 2016). 

 
 
Capacidad de 
intercambiar 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
transmitir ideas y 
experiencia 
 
 
 

En esta empresa…. 
 
22. Los jefes son receptivos para 

intercambiar puntos de vista 
con los empleados  

23. Los jefes son claros al 
orientar a los empleados sobre 
las áreas 

24. Los jefes transmiten con 
claridad las instrucciones a 
los empleados para que 
realicen sus tareas. 
 

25. Los jefes dan 
retroalimentación objetiva a 
los empleados en relación a 
las actividades que deben 
realizar.  

 
Total de ítems 7 

 
 

23,24,25,27 y 28.- Items de la 
siguiente fuente: 

 
Autores: Whetten y Cameron 

(2011) 
 
 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los 

colaboradores de la empresa 
Samper Head Hunting S.A.C. 

Lima, Rojas Nieto, K. L. (2017) 
 
 



 
 
 
 
Nivel de 
realización 
administrativa 

26. Los jefes transmiten con 
claridad instrucciones que 
deberán llevar a cabo los 
empleados.  
 

27. Los jefes toman en cuenta las 
opiniones de los empleados 
cuando se analiza una 
situación. 

28. Los jefes toman en cuenta las 
opiniones de los empleados 
para su toma de decisiones. 

 

 
22 y 26.- Items propios de 
acuerdo a las dimensiones 

identificadas en la definición de 
la variable 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Tabla 8. Operacionalización de variable independiente manejo de conflictos laborales 
Definición Dimensiones Items Fuente 

Es la capacidad 
gerencial de 

concertar 
acuerdos sobre 

diferencias 
presentadas en 
los procesos 
inherentes al 
trabajo de los 
empleados, 

cumpliendo las 
fases de 

diagnóstico del 
origen del 
conflicto, 

estrategia para 
abordarlo, 

ejecución de la 
estrategia y 

solución exitosa 
del conflicto. 

Definición 
propia en base a 
Madrigal Torres 

(2002) y a 
Whetten & 

Cameron (2011) 

 
 
Capacidad de 
diagnosticar el 
origen del 
conflicto 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
generar una 
estrategia de 
solución 
 
 
 
Capacidad de 
ejecutar la 
estrategia 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
generar acuerdos 

En esta empresas….. 
 
29. Los jefes consideran el 

planteamiento de las partes 
cuando hay un conflicto 
laboral. 

30. Los jefes buscan de las partes 
del conflicto laboral la mayor 
cantidad de  información para 
entender la problemática.  
 

31. Los jefes propician que las 
partes presenten alternativas 
de solución al conflicto 
laboral 
 
 
 

32. Los jefes están al pendiente 
de que el plan de solución del 
conflicto laboral se realice 

33. Los jefes tienen reuniones 
para dar seguimiento al plan 
de solución del conflicto 
laboral 
 

34. Los jefes ayudan a las partes 
a encontrar áreas en las que 
estén de acuerdo cuando se 
presenta un conflicto laboral  

 

 
Total de ítems 6 

 
29,30,31 y 34.- Items de la 

siguiente fuente: 
 
 

Autores: Whetten y Cameron 
(2011) 

 
 

Habilidades gerenciales y clima 
organizacional en los 

colaboradores de la empresa 
Samper Head Hunting S.A.C. 

Lima, Rojas Nieto, K. L. (2017) 
 
 

32 y 33.- Items propios de 
acuerdo a las dimensiones 

identificadas en la definición de 
la variable 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
4.2 Análisis de confiabilidad 



El paso final para el establecimiento del 
instrumento de medición fue el análisis de 
confiabilidad, que permitió confirmar el grado 
de fiabilidad del instrumento; es decir, hasta 
donde los ítems que conforman el instrumento 
están midiendo la misma variable. En la medida 
en que los ítems midan lo mismo, existirá una 
alta correlación entre ellos. El Alfa de Cronbach 
mide el grado de ésta correlación (Mendoza & 
Garza, 2009). 

Se realizó una prueba piloto que 
contempló 52 registros del instrumento de 
medición. Se utilizó escala tipo Likert. Para 
clima organizacional considera una medición de 
1 para totalmente en desacuerdo, 2 en 
desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 

totalmente de acuerdo. Para las variables 
independientes van de 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 
A veces, 4 Casi siempre y 5 Siempre. Escalas 
similares fueron utilizadas en estudios como el 
de Peña Cárdenas, Díaz Díaz, & Olivares 
Medina (2015), Aburto Pineda (2011), Paredes 
Zempual (2019), Rojas Nieto (2017) y Segovia 
Romo (2014). 

Para el análisis de confiabilidad se 
estimó el Alfa de Cronbach. Dicha estimación 
arrojo Alfas de Cronbach entre .828 y .937 los 
cuales se consideran confiables de acuerdo a los 
rangos utilizados por autores como Segovia 
Romo (2014) y Paredes Zempual (2019). Véase 
tabla 9. 

 
 
 

Tabla 9. Alfa de Cronbach 
Variable # de Ítems Alfa de Cronbach 

Clima organizacional 12 0.828 
Motivación 7 0.845 
Solución de problemas 7 0.870 
Trabajo en equipo 7 0.915 
Comunicación efectiva 7 0.899 
Manejo de conflictos laborales 6 0.937 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados  
 
 

5 Conclusiones 

El clima organizacional ha sido objeto de 
estudio y existen teorías, modelos y estudios 
empíricos relacionados a él. En ellos se 
confirma que el clima organizacional se 
relaciona positivamente con el desempeño 
de los empleados y su productividad. 

Estudios empíricos muestran a la 
motivación, la comunicación efectiva, el 
manejo de conflictos laborales, la solución 

de problemas y el trabajo en equipo, como 
habilidades gerenciales que inciden 
positivamente en el clima organizacional. 

El proceso de operacionalización 
final permitió integrar los elementos 
necesarios para conformar el instrumento de 
medición relativa a las variables que serán 
objeto de estudio. El instrumento de 
medición generado cumple con el proceso 
de validez de expertos y con el de 
confiabilidad mostrando niveles de Alfa de 



Cronbach superiores a 0.820 para cada uno 
de los constructos. 

El marco teórico, el proceso de 
operacionalización y el instrumento 
derivados de ellos presentados en este 
documento, formarán parte de una 
investigación más amplia, que considere un 
análisis cuantitativo en relación al impacto 
de las habilidades gerenciales sobre el clima 
organizacional. 
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Resumen 

Este artículo presenta información y datos que son 
importantes de considerar al momento de adquirir 
un bien inmueble, específicamente un 
departamento en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León. El objetivo central de la investigación 
es analizar los principales factores que se toman en 
cuenta antes de adquirir un departamento, 
revisando las variables obtenidas a través de una 
encuesta realizada y aplicada a 122 personas vía 
Google forms. La finalidad de este artículo será 
evaluar los principales factores que se toman de 
cuenta antes de realizar una inversión, utilizando 
un muestreo no probabilístico por conveniencia y 
el análisis de las variables que se obtuvieron.  
La hipótesis que se intenta probar es que, para 
poder adquirir un departamento, se tienen que 
validar y revisar ciertos puntos importantes y ver 
cómo se comportan esos mismos factores en la 
toma de decisión de las personas. 
 
Palabras clave: análisis, departamento, inversión 
inmobiliaria, mercado inmobiliario, Monterrey. 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 

This article presents information and data that are 
important to consider when purchasing real estate, 
specifically an apartment in the municipality of 
Monterrey, Nuevo León. The main objective of the 
research is to analyze the main factors that are 
considered before acquiring an apartment, 
reviewing the variables obtained through a survey 
carried out and applied to 122 people via Google 
forms. The purpose of this article will be to 
evaluate the main factors that are considered before 
making an investment, using a non-probability 
sampling for convenience and the analysis of the 
variables that were obtained. 
The hypothesis being tested is that, to acquire an 
apartment, certain important points have to be 
validated and reviewed and see how those same 
factors behave in people's decision-making. 
 
 
 
 
Keywords: analysis, department, real estate 
investment, real estate market, Monterrey. 
 

JEL: H43, L85, L74. 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
Invertir en el mercado inmobiliario, sobre todo 
en la adquisición de una propiedad propia es 
sin lugar a duda una de las decisiones más 
importantes que puede tomar cualquier 
persona o familia, ya que brinda seguridad 
para el patrimonio de las personas. 

Con el paso del tiempo la ciudad de 
Monterrey se ha ido llenando de proyectos 
verticales de usos mixtos que cuentan con área 
habitacional, comercial y en algunos casos 
oficinas. Una gran cantidad de proyectos de 
despachos y de arquitectos reconocidos se 
están volviendo iconos de la ciudad, 
fomentando cada vez más la decisión de 
comprar un departamento en lugar de una casa 
habitación, por lo que hoy en día existen 
muchas opciones y una gran competencia de 
diversas desarrolladoras inmobiliarias para 
que las personas puedan elegir el tipo de 
departamento más conveniente de acuerdo con 
sus necesidades. 

Recientemente, la vivienda vertical se 
ha convertido en una opción muy común para 
vivir en el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, lugar que cuenta con una gran variedad 
de proyectos verticales de usos mixtos para 
poder invertir, desde desarrollos nivel medio-
bajo hasta nivel alto o proyectos integrales que 
se vuelven pequeñas ciudades en un mismo 
complejo, contando con proyectos construidos 
con alta tecnología, con una gran cantidad de 
características, que se pueden adaptar a los 
diferentes gustos y preferencias de los 
compradores.  

Por lo tanto, Monterrey es una de las 
ciudades con mayor desarrollo y crecimiento 
inmobiliario, convirtiéndose en la ciudad más 
moderna en el norte del país específicamente 
en este tipo de edificios de usos mixtos, que 
brindan al comprador comodidad y 
satisfacción de todas sus necesidades en un 
mismo lugar. (Vázquez, 2018). 

Nuestro municipio está pasando por la 
misma situación que las otras grandes 
ciudades del país, debido a la dinámica 
demográfica de la propia urbe y su crecimiento 
constante, por lo que el encarecimiento de la 
tierra se vuelve mucho más común, 
principalmente de los terrenos ubicados en las 

zonas que continuamente cambian su uso de 
suelo a multifamiliar, comercial y de servicios.   

Estos cambios ocasionan el incremento 
de la demanda de departamentos, debido a que 
es una buena opción para vivir en las zonas de 
mayor plusvalía. (Vázquez, 2018). 

Entonces la creciente demanda por una 
vivienda y la ineficacia de la planeación en la 
ciudad ha sido necesario buscar y establecer 
nuevas formas para construir, dados los 
aspectos sociales, urbanos, geográficos, 
ecológicos que permitan el desarrollo de las 
familias en un entorno adecuado y agradable. 
(Moreno y Alvarado, 2011). 

En este sentido, adquirir un 
departamento tiene múltiples beneficios 
identificados por la población, por lo que se ha 
convertido en unos de los principales tipos de 
inversión inmobiliaria, algunas de las virtudes 
de los departamentos es que es posible vivir en 
un mismo edificio debido a que cuentan, 
generalmente con áreas comunes como 
jardines y áreas verdes, zonas de 
esparcimiento y particularidades que cada 
desarrolladora pueda ofrecer de acuerdo con la 
zona en la que se ubique el complejo. 

Es importante mencionar que, si el 
proyecto en donde se desea invertir tiene más 
características deseadas comúnmente por los 
compradores, tendrán precios más altos y por 
ende si cuenta con menos cualidades tendrán 
precios más bajos, agregando también un 
factor muy importante que es la ubicación que 
tenga dicho proyecto. (Daúl, 2019). 

Antes de realizar una inversión de esta 
magnitud, es importante validar distintas 
opciones y considerarlas para después tomar la 
decisión. Inicialmente es necesario garantizar 
la cobertura de las necesidades, asegurarse que 
dicha propiedad cumple con sus expectativas 
de correcta y adecuada inversión patrimonial a 
realizar. 

El trabajo se organiza como sigue. En la 
sección dos se presenta una breve revisión 
teórica del tema. En la sección tres se describe 
el método para la obtención de los datos del 
presente artículo. En la sección cuatro, se 
muestran los resultados obtenidos, así como su 
análisis y explicación, por último, se presentan 
algunas conclusiones y referencias.    

 



2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Edificación vertical 
Hoy en día existe un impulso hacia la vivienda 
vertical por parte del gobierno y de las 
desarrolladoras inmobiliarias en las grandes 
ciudades como Monterrey, Guadalajara o 
Ciudad de México, por lo que cada vez hay 
una mayor demanda por este tipo de vivienda. 
(Valdés, 2017). 

La construcción de vivienda vertical 
específicamente en Monterrey y su área 
metropolitana está en su punto máximo, 
puesto que, en la actualidad, alrededor del 25% 
de las personas que busca un hogar en los 
segmentos medio y alto, prefiere adquirir un 
departamento. (Chapa,2018). 

El mercado de la vivienda se define 
como un segmento importante de la economía 
urbana. Las preferencias de los consumidores 
se pueden entender básicamente por los 
precios de las viviendas que desean adquirir.    

Las propiedades que ofrecen un mayor 
número de cualidades y virtudes deseadas por 
los clientes tendrán precios más altos, por 
ende, las que tengan menos características 
tendrán precios mucho más bajos. (Poeta, 
2019). 

La edificación vertical ha marcado la 
pauta en la construcción urbana y se ha 
convertido en tendencia en espacios para vivir, 
trabajar y convivir socialmente en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León (Juárez, 
2017). 

La problemática de la urbanización es 
un asunto de carácter federal, ya que, de 
acuerdo con informes del INEGI desde el año 
2016, a nivel nacional actualmente ocho de 
cada diez habitantes viven en localidades 
urbanas de más de 2,500 habitantes y crecen 
en forma desproporcionada y sin planificación 
alguna (García, 2017). 

La redensificación de la ciudad es muy 
importante en la medida en que se mezclen 
ciertas actividades, personas o usuarios y 
tiempos; de esta forma se potencializa de una 
mejor manera la construcción de escenarios 
alternativos de uso, frecuencia y 
aprovechamiento de la infraestructura 
territorial, para lograr un mejor desarrollo y 
diseño (Gómez, 2014). 

Sin duda cada ciudad es única y posee sus 
propios factores que ejercen una influencia 
decisiva e importante en su planeamiento, por 
lo que las autoridades de la ciudad deben 
involucrarse de manera distinta según los 
diferentes niveles en el proceso de toma de 
decisiones. (Machado, 2004). 

El proceso de crecimiento y de 
planeación urbana se han realizado en la 
mayoría de las ocasiones, sin límites claros de 
diseño y sin seguir una pauta, lo cual, con el 
paso del tiempo, ha ocasionado que los 
desarrollos inmobiliarios no cuenten con la 
adecuada provisión de servicios educativos, de 
salud, infraestructura, conectividad y cercanía 
a las fuentes de empleo, que brinden calidad de 
vida a la población y que no genere largos 
desplazamientos (Gonzáles, 2017). 

 
Figura 1. Municipio de Monterrey 

 
Fuente: https://monterrey.fandom.com/wiki/Monterrey 

Es importante reiterar que este 
crecimiento acelerado en la construcción de 
edificios se ha debido también a la dinámica 
demográfica y a la falta de espacios dentro de 
la ciudad para poder crear desarrollos de 
vivienda, (Juárez, 2017). En este contexto, se 
suman factores como el problema de la 
movilidad y la falta de espacios públicos, en 
las periferias. Ahora bien, el diseño de nuevas 
formas de desarrollos de proyectos es 
necesario para crear nuevos espacios para vivir 
y trabajar, revisando de qué manera puede 
crecer la ciudad de una mejor manera, por lo 
que los dueños de las grandes desarrolladoras 
inmobiliarias han apostado por esta manera de 
construir ofreciendo espacios que se adapten a 
las necesidades de cualquier cliente o 
consumidor. 

El proceso de verticalización de una 
ciudad modifica sin lugar a duda el espacio 
urbano porque redefine el valor y el uso del 



suelo y al mismo tiempo altera las relaciones 
sociales entre los hombres y el medio ambiente 
urbanizado. La relación social, está 
íntimamente ligada a la idea del ascenso 
social, de seguridad, de confort y modernidad 
(Machado, 2004). 

Para que el diseño de la vivienda 
vertical incida positivamente en la calidad de 
vida de las personas, debe abordarse desde tres 
ángulos principales: ciudad, espacio y usuario 
(Gómez, 2014). 

Otro factor que influye en crear 
edificios verticales es la mala calidad del aire 
y ambiental en las grandes urbes, por lo que 
los especialistas como urbanistas, arquitectos 
e ingenieros dan su visto bueno para la 
construcción de ciudades verticales como 
modelos de desarrollo sostenible (Bautista, 
2017). 

En este contexto, la construcción de 
nuevos desarrollos verticales dentro de las 
ciudades ayuda en gran medida a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono, lograr la 
eficiencia energética, aprovechar el agua 
pluvial y a contar con un adecuado manejo de 
los desechos que se generen por lo que se 
prevé que una ciudad vertical podría ahorrar 
hasta un 75% de energía y reducir hasta en un 
90% las emisiones contaminantes de las 
ciudades (Valdés, 2017). 

Las desarrolladoras inmobiliarias 
siguen creando viviendas verticales y ésta 
continúa reinventándose, buscando elevar el 
nivel de sus habitantes al mismo tiempo que es 
una muy buena solución para el desarrollo 
urbano al ofrecer más viviendas y áreas 
habitacionales, rentables en términos de 
espacio, así como la disminución del costo de 
todos los servicios públicos para incrementar 
el bienestar y la calidad de vida de los clientes. 
(Juárez, 2017). 

Si se comienza a ejercer un 
planeamiento urbano bien elaborado, es decir 
el desarrollo esperado por las autoridades, se 
elevará el nivel de calidad de vida de los 
ciudadanos, con un mejoramiento en las áreas 
de infraestructura, espacios públicos, áreas 
verdes, medio ambiente urbano, destino de los 
residuos, uso de suelo, violencia, seguridad, 
entre otros (Machado, 2004). 

Los rascacielos y edificios verticales sin duda 
se han convertido en la mejor alternativa para 
atender los requerimientos de la relación que 
existe entre la construcción y el medio 
ambiente, debido a que se implementan 
nuevas tecnologías que ayudan al ahorro de 
energía y equilibrio con su entorno, y se 
concluye que en la actualidad son la solución 
a problemas como la sobrepoblación. (Juárez, 
2017). 
 
2.2. Ventajas de vivir en un desarrollo 
vertical  
Como se mencionaba anteriormente, adquirir 
un departamento hoy en día se ha convertido 
en el tipo de vivienda ideal para muchas 
personas cuyo principal objetivo es vivir en un 
lugar que brinde comodidad, que cuente con 
excelentes espacios y sobre todo una buena 
ubicación. 

El lado positivo de las viviendas 
verticales es que se puede potenciar al máximo 
el uso del suelo mediante el aprovechamiento 
de los espacios, el consumo eficiente de los 
servicios como agua, luz, basura, teléfono y 
drenaje, además del transporte público. 
(González, 2017). 

Existen muchas otras ventajas que 
ofrece el vivir en un departamento dentro de 
un desarrollo vertical de usos mixtos en 
comparación con las de una casa habitación 
normal en un fraccionamiento privado o en 
una colonia, entre las cuales podemos 
mencionar las siguientes: 

i. Mejor aprovechamiento de suelo 
ii. Suprimir largos recorridos 

iii. Desarrollo vecinal más fuerte 
iv. Preservar espacios abiertos 
v. Buena ubicación 

vi. Cercanía de servicios 
vii. Fomentan la convivencia de vivir-

trabajar en un mismo espacio 
viii. Fomentan la convivencia sin el uso del 

automóvil (Valdés, 2017). 
Construir de manera vertical es una de 

las soluciones para poder lograr con el paso del 
tiempo un crecimiento urbano ordenado y en 
equilibrio con el medio y es la solución más 
viable para poder atender el problema del 
crecimiento acelerado de la población. 
(Bautista, 2017). 



2.3. Adquisición de un bien inmueble  
El momento de realizar una compra no puede 
llevarse a cabo solamente tomando en cuenta 
los factores individuales como, por ejemplo: el 
precio, la ubicación, el diseño del inmueble, 
así como también la opinión de los familiares, 
la tranquilidad, la seguridad, accesibilidad, 
entre otras. (Daúl, 2019). 

De acuerdo con lo anterior, los 
principales factores a considerar en la compra 
de un bien inmueble, en el caso de un 
departamento, son el precio y la calidad del 
bien, así como la disponibilidad de los 
servicios básicos. 

El precio se determina como uno de los 
principales factores para la toma de decisiones 
ya que el presupuesto de los consumidores es 
decisivo para la adquisición de un producto 
(Santos y Lima, 2012). 

Existen otras características que 
también son importantes a considerar al 
momento de adquirir un departamento como 
por ejemplo las características de la zona en la 
estará ubicado el departamento, tomar en 
cuenta los alrededores, las vialidades, accesos, 
así como el equipamiento como escuelas 
hospitales y centros comerciales. 

Además, es necesario considerar las 
necesidades de las personas en cuanto al 
espacio, es decir, el número de integrantes de 
la familia y, por lo tanto, la cantidad de 
habitaciones y áreas con los que cuente dicho 
inmueble, etcétera. 

Por último, se requiere evaluar también 
la capacidad económica para poder adquirir 
dicho departamento y ver cuál será el tipo de 
financiamiento que se utilizará y que más se 
apegue a las necesidades y condiciones del 
comprador. 

Para concluir, el formato de la vivienda 
vertical ha tenido un boom en el municipio de 
Monterrey en los últimos 10 años, por lo que 
se espera que esta actividad siga en aumento 
por el cambio de estilo de vida de las 
generaciones jóvenes, quienes prefieren 
adquirir o comprar un departamento que ya 
cuente con seguridad, amenidades y tener el 
mantenimiento resuelto, al mismo tiempo 
buscan vivir lo más cerca de su trabajo para 
evitar la pérdida de tiempo en traslados. 
(Garza, 2018). 

3. MÉTODO 
Para este artículo se utilizó un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, aplicándose 
una encuesta de manera digital mediante 
Google Forms a 122 personas (número de 
personas que respondieron), la cual consta de 
22 preguntas y 3 secciones. La primera sección 
es referente a la información general de los 
encuestados, la segunda cuenta con preguntas 
con respecto a ciertas preferencias al adquirir 
un departamento y la tercera son preguntas 
acerca de las características que tendría el 
departamento que les gustaría adquirir. 

Con base en las respuestas, se eligieron 
las variables a analizar, posteriormente dichas 
variables se vaciaron en una base de datos la 
cual se integró al programa de Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales 
(Statistical Package for the Social Sciences), 
utilizado para la realización del artículo. 
 
4. RESULTADOS 
Con base en la información obtenida de las 
encuestas aplicadas, se obtuvieron resultados 
importantes para determinar los principales 
factores que influyen en la toma de decisión al 
adquirir un departamento en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León.  

De esta manera y utilizando los 
resultados de instrumento, se presentan las 
siguientes tablas. A manera de aclaración, en 
dichas tablas hay algunas variables que tienen 
un total por debajo a los 122 encuestados, esto 
debido a omisiones en respuesta.   

En la Tabla 1, llamada Frecuencias, 
específicamente de las preferencias de las 
personas encuestadas, se reporta el número de 
veces que se repiten las respuestas en cada 
pregunta y se puede observar que de las 122 
personas a quienes se les hizo llegar la 
encuesta, el 54% está interesado en adquirir un 
departamento en el municipio de Monterrey el 
día de hoy.  

La principal razón por la cual cerca de 
la mitad de los encuestados no está interesado 
se debe a que varios encuestados preferían una 
casa habitación o piensan que vivir en uno de 
los tantos edificios de usos mixtos que se 
encuentran en el municipio y consideran que 
vivir en un departamento puede ser muy 



costoso, tanto el mantenimiento como el 
precio de este. 

Tabla 1. Preferencias de los encuestados 

Interés en comprar Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 54.10 

No 56 45.90 

Total 122 100.00 

Finalidad   

Inversión 60 49.20 

Vivir 35 28.70 

Rentar 26 21.30 

Total 121 99.20 

Ubicación   

Zona Centro 50 41.00 

Zona Sur 31 25.40 

Zona Cumbres 22 18.00 

Zona Country 19 15.60 

Total 122 100.00 

Categoría   

Medio 22 18.00 

Residencial 89 73.00 

Residencial plus 9 7.40 

Total 120 98.40 

Compañía   

Solo (a) 50 41.00 

Con mi pareja 46 37.70 

Con mi familia 26 21.30 

Total 122 100.00 

Financiamiento   

Crédito bancario 96 78.70 

INFONAVIT 17 13.90 

FOVISSTE 9 7.40 

Total 122 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

En caso de adquirir un departamento, el 
41% de los encuestados se inclina por uno 
ubicado en el centro de la ciudad. Si bien desde 
hace algunos años los inversionistas han 
decidido apostar por construir edificios en el 

centro para reactivar la zona seguido de la 
Zona Sur con un 25%, Zona Cumbres con un 
18% y la Zona Country con el 16%. 

Figura 2. Variable Ubicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se muestra la gráfica de 
frecuencia de la variable finalidad, se concluye 
que el 50% de las personas encuestadas 
adquirirían un departamento como inversión, 
seguido del 29% cuya finalidad es vivir en él y 
el resto que equivale a un 21% para rentarlo. 
 

Figura 3. Variable Finalidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto al tipo de departamento 

que les interesa adquirir al cerca de tres cuartas 
partes de la muestra se interesa porque sea de 
categoría residencial, seguido la categoría 
media con 18% y, por último, el residencial 
plus con un 7%. 

Una variable importante para tomar en 
cuenta al momento de adquirir una propiedad 



es sin duda el tipo de financiamiento y la forma 
de pago que se utilizará para poder solventar 
esa gran inversión.  

Una de las preguntas en la encuesta 
aplicada fue precisamente el tipo de 
financiamiento que se utilizará, siendo la 
respuesta más escogida por los encuestados 
financiarse a través de créditos bancarios.   

Aunado a lo anterior, podemos observar 
en la Figura 4 las preferencias de cada una de 
las opciones y se concluye que, el 79% de las 
personas encuestadas prefieren un crédito 
bancario, seguido del 14% que corresponde al 
INFONAVIT y el 7% con FOVISSTE. 

Como consecuencia de la pandemia que 
acontece a nivel mundial, las tasas de interés 
en los bancos han tenido cambios y 
variaciones en los últimos meses, por lo que 
los bancos ofrecen diferentes tasas que se 
pueden adaptar a las necesidades del 
comprador, concluyendo que este factor puede 
haber influido en la decisión de considerar el 
crédito bancario como la principal forma de 
financiamiento. 
 

Figura 4. Variable financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Continuando con el análisis de los 

datos, en la siguiente tabla se muestran las 
frecuencias y porcentajes de las variables que 
hacen referencia a las características del 
departamento a adquirir. Se puede observar 
que el 41% de los encuestados están 
interesados en adquirir un departamento con 
un precio que ronda de 1 a 1.5 MDP (Millones 
de pesos), seguido del precio de 1.5 a 2 MDP 
(Millones de pesos) con un 36%. 

Otro factor por considerar son los espacios que 
tendrá el inmueble y ver como se adapta a la 
cantidad de personas que vivirían en él. En la 
Tabla 2 se puede observar que el 44% de los 
encuestados desean que su departamento 
cuente con dos recámaras, seguido del 33% 
con tres recámaras y el 3% con más de tres 
recámaras. 

 

Tabla 2. Características del departamento 

Precio Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 MDP 17 13.90 

De 1 a 1.5 MDP 50 41.00 

De 1.5 a 2 MDP 44 36.10 

De 2 a 3 MDP 10 8.20 

Total 121 99.20 

Recámaras   

2 recámaras 53 43.40 

3 recámaras 40 32.80 

Más de 3 recámaras 3 2.50 

Total 96 78.70 

Áreas comunes   

Casa club y alberca 34 27.90 

Área de juegos 3 2.50 
Áreas verdes 
exteriores 25 20.50 

Asadores y terrazas 17 13.90 

Canchas de juegos 1 0.80 

Gimnasio 16 13.10 

Total 96 78.70 

Equipamiento   

Supermercados 23 18.90 

Centros comerciales 38 31.10 

Escuelas 6 4.90 
Parques y áreas 
verdes 29 23.80 

Total 96 78.70 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 5 se muestra la gráfica de 
frecuencia de la variable de áreas comunes que 
más les gustaría tener a las personas 
encuestadas. Respecto a las áreas comunes, se 
concluye que el 28% de las personas 



encuestadas prefieren una casa club y alberca 
en el completo de usos mixtos, seguido de un 
21% que se refiere a las áreas exteriores, un 
14% con asadores y terrazas y un 13% se 
inclina por la opción de un gimnasio. 

Figura 5. Áreas comunes  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Otra variable importante es la 
infraestructura que se ubica cerca del lugar 
donde estará el departamento. Algunas de las 
opciones que se muestran en la encuesta 
utilizada fueron los centros comerciales, con 
31% de las preferencias, seguido de parques y 
áreas verdes con un 24%, supermercados con 
el 19% y finalmente las escuelas con un 5%. 

Figura 6. Equipamiento 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Continuando con el análisis de los 

datos, se muestrea a continuación la Tabla 3, 
la cual muestra las variables que se analizaron 
y se describe cada una de ellas. 
 

 

Tabla 3. Descripción de variables 

Variables Descripción 

Edad Cantidad de años de las 
personas encuestadas. 

Género Identidad sexual de los 
encuestados. Variable dummy 

Estado civil Situación jurídica de las 
personas encuestadas. 

Escolaridad Nivel de estudios de los 
encuestados.  

Ingreso salarial Salario promedio mensual de las 
personas encuestadas. 

Residencia Lugar del AMM en el que viven 
los encuestados. 

Interés en 
comprar 

Interés en comprar un 
departamento. Variable dummy,  

Finalidad Finalidad de adquirir un 
departamento. 

Ubicación Zona donde se ubica el 
departamento a comprar.  

Categoría Categoría del departamento a 
comprar. 

Compañía Personas con las que viviría en 
el departamento. 

Financiamiento Tipo de financiamiento a 
utilizar para adquirir el 
departamento.  

Precio Precio del departamento. 

Recámaras Cantidad de recámaras del 
departamento.  

Áreas comunes Áreas comunes que preferirían 
tener en el edificio de 
departamentos. 

Equipamiento Equipamiento cerca del edificio 
que los encuestados consideran 
para comprar su departamento. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la Tabla 4, 
referente a los estadísticos descriptivos de las 
variables analizadas, se observa que la edad 
promedio de los encuestados es de 39.67 años. 

La variable de interés en comprar un 
departamento obtuvo una media del 1.46, con 
un mínimo de 1 y un máximo de 2. 

En cuanto la finalidad principal por la 
cual se adquiriría un departamento en estos 
tiempos, el promedio es de 1.72 siendo la 
medida de mínima de 1 y la máxima de 3.  

 Así mismo, la variable del tipo 
financiamiento a utilizar para adquirir el 
departamento cuenta con un promedio de 1.29. 

 



Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables 

Variables Media Desviación Mín. Máx. 

Edad 39.67 13.71 21 64 

Interés en 
comprar 

1.46 0.50 1 2 

Finalidad 1.72 0.80 1 3 

Ubicación 2.08 1.10 1 4 

Categoría 1.89 0.50 1 3 

Compañía 1.80 0.77 1 3 

Financiamiento 1.29 0.60 1 3 

Precio 2.39 0.83 1 4 

Recámaras 2.48 0.56 2 4 

Áreas comunes 2.96 1.18 1 6 

Equipamiento 2.43 1.16 1 4 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
La variable de ubicación, es decir la 

zona en la que estará ubicado el departamento 
a elegir tiene un promedio de 2.08. 

 

Figura 7. Ubicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La siguiente variable por analizar es la 

de categoría del departamento, teniendo un 
promedio de 1.89, siendo el mínimo de 1 y un 
máximo de 3. 

Figura 8. Categoría 

 
Fuente: Elaboración propia 

La siguiente variable es el precio del 
departamento, dónde se obtuvo un promedio 
de 2.39, siendo el mínimo 1 y un máximo de 
4. 

Figura 9. Precio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la siguiente figura se muestra la 
variable de la cantidad de recámaras deseadas 
en el departamento, con un promedio de 2.48, 
siendo el mínimo 2 y un máximo de 4. 

Figura 10. Recámaras 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, al analizar los datos de la 
variable de áreas comunes y equipamiento se 
observa que el promedio es de 2.96 y 2.43 
respectivamente. 
 
5. CONCLUSIONES 
En las grandes urbes, la adquisición de un 
departamento se está volviendo más común en 
lugar de adquirir una vivienda, principalmente 
por la gran oferta que existe en la ciudad y por 
la ubicación de los complejos de usos mixtos, 
los cuales ofrecen a las residentes áreas para 
vivir de una manera más cómoda. 

De acuerdo con los resultados el 54% de 
los encuestados están interesados en adquirir 
un departamento, cabe mencionar que la 
ubicación que más demanda tiene en base a los 



resultados de las encuestas, es la zona centro 
del municipio, la cual facilitaría mucho el 
desplazamiento de las personas, debido a que 
la ciudad está en constante crecimiento y hoy 
en día la mayoría de las colonias de vivienda 
se encuentran a las afueras o en municipios 
colindantes a Monterrey, por lo que acercarse 
más al centro es una buena opción que 
considerar para vivir. 

Algunos de los principales factores que 
juegan un papel importante al momento de 
adquirir este tipo de vivienda son los 
siguientes: la ubicación del departamento, el 
precio de este, la categoría que buscarían, las 
áreas y espacios que ofrezca el edificio, 
principalmente enfocado en las áreas comunes 
las cuales serán parte del complejo y cualquier 
residente puede tener acceso a ellas, así como 
también el factor del equipamiento que se 
encuentre cerca del edificio, cabe mencionar 
que entre más equipamiento tenga la zona 
donde se localice el bien inmueble, es más 
seguro que el precio del departamento 
incremente, ya que serían zonas que además de 
tener una buena ubicación, tiene muchos 
espacios que le dan valor agregado al edificio. 

Al momento de tomar una decisión 
sobre el departamento a adquirir es importante 
revisar las diferentes ofertas que se encuentran 
en el mercado y analizar la opción que más 
convenga, es decir la que más se adapte a las 
necesidades de cada persona y tomar en cuenta 
todos los factores antes mencionados, así 
como también el tipo de financiamiento a 
utilizar. 

Los nuevos proyectos verticales de usos 
mixtos ofrecen torres habitacionales, espacios 
para comercio, así como también áreas para 
renta de oficinas, por lo que adquirir un 
departamento hoy en día, es sin duda una gran 
oportunidad de inversión, siendo Monterrey 
una ciudad con un continuo crecimiento 
inmobiliario, por lo que con el paso del tiempo 
el valor de la propiedad se incrementará en 
gran medida en comparación con otros 
municipios.    

Hoy en día la vivienda vertical sigue 
teniendo un crecimiento importante y en caso 
de seguir aumentando la oferta y demanda de 
vivienda en la ciudad, posiblemente se podría 

convertir en los próximos años en el principal 
tipo de vivienda en la ciudad.
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RESUMEN 
En la actualidad las organizaciones son afectadas por 
situaciones que interfieren en su operación habitual; 
esto genera pérdidas en tiempo y recursos, inclusive 
podría causar daños al recurso más importante de toda 
organización, su recurso humano. En ese sentido el 
Potencial de Resiliencia Organizacional (PRO) 
entendido como; la capacidad de anticipar amenazas 
enfrenta efectivamente los eventos adversos al 
adaptarse a las condiciones cambiantes de tal forma 
que su implementación beneficiará a las 
organizaciones que busquen mejorar sus 
probabilidades para prevalecer ante la adversidad y 
situaciones de incertidumbre. El objetivo de esta 
investigación se centra en identificar los precursores 
del PRO y su influencia mediadora en la Capacidad de 
Adaptación de las organizaciones a la crisis actual del 
COVID-19 (CACOV19) bajo un enfoque explicativo. 
Después de revisar la literatura sobre el tema se aplicó 
a 126 empresas en el área metropolitana de Monterrey 
un instrumento de elaboración propia lo que permitió 
obtener como resultados principales: la Planeación 
Estratégica (PE) impacta positivamente en el PRO, de  

 
tal manera que las organizaciones en la actualidad 
deben desarrollar su capacidad de anticipación de lo 
inesperado modelando posibles escenarios para de esta 
forma planear lo esperado y lo inesperado. Por otra 
parte, la Cultura de Empoderamiento (CE) impacta 
positivamente en el PRO; así, las organizaciones 
necesitan descentralizar correctamente sus recursos 
humanos y ampliar los poderes de decisión de estos a 
través de empoderamiento, y de esta forma, aumentar 
su capacidad de resiliencia. 
 
Palabras clave: Capacidad de Adaptación; COVID-
19; Cultura de Empoderamiento; Planeación 
Estratégica; Potencial de Resiliencia Organizacional. 
 
ABSTRACT 
Currently, organizations are affected by situations that 
interfere with their regular operation; this generates 
losses in time and resources, it could even cause 
damage to the essential resource of any organization, 
its human resources. In that sense, the Organizational 
Resilience Potential (PRO) understood as; the ability 



to anticipate threats effectively faces adverse events by 
adapting to changing conditions in such a way that its 
implementation will benefit organizations that seek to 
improve their chances of prevailing in the face of 
adversity and situations of uncertainty. The objective 
of this research focuses on identifying the precursors 
of PRO and its mediating influence on the adaptability 
of organizations to the current crisis of COVID-19 
(CACOV19) under an explanatory approach. After 
reviewing the literature on the subject, an instrument 
of their development was applied to 126 companies in 
the metropolitan area of Monterrey, which allowed the 
main results to be obtained: Strategic Planning (SP) 
has a positive impact on the PRO, in such a way that 
the organizations Nowadays, they must develop their 
ability to anticipate the unexpected by modeling 
possible scenarios in order to plan for the expected and 
the unexpected. On the other hand, the Culture of 
Empowerment (CE) positively impacts the PRO; thus, 
organizations need to properly decentralize their 
human resources and expand their decision-making 
powers through empowerment, and in this way, 
increase their resilience capacity. 
 
Keywords: Adaptive Capacity; COVID-19; Culture 
of Empowerment; Organizational Resilience 
Potential; Strategic Planning. 
JEL Codes: M10, M12, M19. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El potencial de resiliencia organizacional, 
entendida como la capacidad para anticipar 
amenazas, enfrentar efectivamente los eventos 
adversos y adecuarse a las condiciones 
cambiantes (Duchek, 2019), permite diferenciar 
las creencias del pasado en el que se consideraba 
a las organizaciones robustas con un dominio del 
mercado tenían los recursos para sobrevivir ante 
la adversidad. Sin embargo, las teorías modernas 
que se respaldan en casos de estudio como el de 
las empresas Kodak Company (Amabile y 
Kramer, 2012) y Blockbuster LLC, que 
terminaron en bancarrota, demuestra que no solo 
se requiere robustez en recursos para sobrevivir. 
Para esto se requieren las tres características 
principales de la resiliencia: anticipación, 
afrontamiento y adaptabilidad (Duchek, 2019). 
En otras palabras, cuando una organización se 
prepara para anticipar y mitigar los riesgos que 
podría enfrentar en un futuro. Se requiere 

anticipar qué futuro tiene altas probabilidades de 
suceder, lo que podría nunca llegar a suceder y lo 
que no se sabe que podría suceder. Existen 
riesgos que son tan inusuales que pocos 
administradores los podrían imaginar (Suarez y 
Montes, 2020). Algunas veces a estos eventos se 
les llama cisnes negros (black swans), ya que son 
situaciones que hasta el momento no se tenía 
conocimiento de su posibilidad de ocurrencia 
(Kaplan, Leonard & Mikes, 2020).  

Tomando esto en cuenta, el impacto de 
una crisis (como la generada por la pandemia del 
COVID-19) repercute en pérdidas de empleo, 
recorte en salarios, decremento en las ventas, 
inclusive el cierre de empresas por llegar a la 
bancarrota. Por otra parte, en estudios previos a 
este, se ha encontrado que la resiliencia 
acompaña a las organizaciones en tiempos de 
crisis (Carvalho y Areal, 2015), permitiéndoles 
consolidar y prosperar (Duchek, 2019; Somers, 
2009), ya que la experiencia de los 
administradores les permite resolver problemas 
que han resuelto en el pasado. Aunque, en 
contraparte, esa misma experiencia podría nublar 
su visión para prever situaciones improbables e 
inconcebibles, como el ataque a las torres 
gemelas de Nueva York, la crisis de las hipotecas 
subprime en Estados Unidos o el tsunami de 
Japón. Actualmente, estamos afrontando una 
nueva situación improbable e inconcebible: la 
pandemia del síndrome respiratorio agudo 
(COVID-19) en humanos (Bavel et al., 2020) 
causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
extendida desde Wuhan, China al mundo entero. 
De allí que, estamos ante una invalorable 
oportunidad de estudiar la relación que existe 
entre las organizaciones resilientes y sus 
capacidades de adaptación a esta crisis del 
COVID-19 en el contexto mexicano, 
particularmente las MPYMES de Monterrey y su 
área metropolitana las cuales también se vieron 
afectadas por dicha pandemia. 

Comprender el impacto de la resiliencia 
en la CACOV19 les permitiría a las MPYMES 
beneficiarse de la resiliencia en el nivel 
organizacional, tal como los académicos han 
demostrado su utilidad en la psicología, las 
ciencias naturales, la ingeniería y la ecología 
antes de extenderse a las ciencias sociales 
(Carden, Maldonado, y Boyd, 2018) y 
administrativas. En esta última disciplina se 



pueden conceptualizar herramientas para conocer 
¿cómo la PE y la CE son precursores del PRO?, y 
¿cómo está a su vez puede mediar el efecto de la 
CACOV19?  

La contribución de este estudio es el 
diseño de un instrumento, validado en su 
contenido por expertos y en su fiabilidad, que 
trata sobre un tema relevante para la gestión de 
las organizaciones de TIC ya que es de 
conocimiento general que se encuentran en 
constante evolución, por tanto, están en un 
ambiente favorable para desarrollar la resiliencia. 
Puede ser utilizado, tal cual o modificado por los 
responsables de la gestión de los procesos en los 
niveles directivos, gerenciales y mandos medios 
para determinar si evalúan el desempeño de los 
procesos a su cargo de forma integral, o 
identificar a qué elementos deben prestar más 
atención. Conocimiento que utilizado como 
herramienta en las organizaciones permite 
mitigar la vulnerabilidad e incertidumbre ante los 
eventos adversos para sobrevivir y prosperar ante 
ellos, siendo el objetivo de la presente 
investigación. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
La CACOV19 consiste en tener un plan de acción 
previo a la pandemia, para poner en 
funcionamiento políticas para trabajar desde casa, 
tomar medidas de seguridad cibernética y 
garantizar que los procesos clave puedan 
continuar operando a distancia (Elliott y Thomas, 
2020). Este constructo mide la capacidad de 
adaptación en la perspectiva de los empleados de 
una organización ante estas extraordinarias 
circunstancias y qué tan optimistas se encuentran 
ante el panorama económico que le espera a la 
organización para el próximo año.  

Los resultados indican que mientras 
algunas industrias del transporte, la minería, la 
electricidad y el medio ambiente se han visto 
afectadas negativamente por la pandemia, otras 
industrias han sido más resilientes. Algunas de 
ellas, como son las manufactureras, de educación, 
atención médica, así como las de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones (TIC), han sido 
beneficiadas por esta situación (He, Sun, Zhang, 
y Li, 2020). Así estas organizaciones realizaron 
procedimientos en la pandemia del COVID-19 
para permitir que el personal trabaje desde su 
hogar con medidas de seguridad cibernética 

aceptables. También adaptar las actividades 
laborales para garantizar que los procesos 
operativos claves pudieran continuar siendo 
realizados de tal forma de permitir que la 
organización tuviera una perspectiva optimista 
desde su situación actual hacia el panorama de 
incertidumbre del siguiente año. 

Las empresas de tecnología se encuentran 
en un proceso de mejora continua, desde esa 
perspectiva inicia la capacidad de adaptación de 
la organización y a su vez la velocidad en la que 
realiza este cambio (Pettersen y Schulman, 2019). 
Así es como los modelos teóricos de la resiliencia 
organizacional frecuentemente mencionan la 
relación que tiene esta con la adaptación a los 
cambios e inclusive a los eventos adversos (Ince, 
Imamoglu, Karakose, y Turkcan, 2017). Cada 
investigador etiqueta de forma distinta el 
potencial de resiliencia organizacional, la pueden 
nombrar como: capacidad de resiliencia, 
potencial de resiliencia, resiliencia latente u 
organización resiliente, por tanto, existen 
numerosas definiciones independientes, 
ambiguas y parcialmente inconsistentes del 
constructo (Duchek, 2019).  El uso de la palabra 
resiliencia tiene sus inicios en el campo de las 
ciencias naturales. En 1973, el ecologista Holling 
introduce el término de resiliencia en la ecología 
y el ecosistema como la capacidad de absorber el 
cambio y continuar subsistiendo, siendo la 
habilidad para volver a su equilibrio después de 
un impacto temporal. Como un complemento a 
esta definición, Cumming et al. (2005) definieron 
la resiliencia en la ecología como la capacidad de 
un sistema para conservar su identidad al hacer 
frente a un cambio interno a causa de un evento 
externo. 

Otras definiciones las proporcionan; 
Mallak (1998) quien define la resiliencia latente 
como la capacidad de una organización para 
diseñar y aplicar métodos adaptativos positivos 
que coincidan con la situación inmediata, 
mientras soporta un estrés mínimo. Por su parte, 
Somers (2009) define el PRO como el ajuste 
necesario para garantizar la continuidad operativa 
de la organización ante una crisis, basado en el 
desarrollo de la resiliencia latente en las 
organizaciones; es decir, la resiliencia que 
actualmente no es evidente o realizada. En la 
presente investigación se define el PRO como la 
capacidad para anticipar amenazas, enfrentar 



efectivamente los eventos adversos y adecuarse a 
las condiciones cambiantes (Duchek, 2019). De 
esta forma, se conservan las características de la 
resiliencia latente (Mallak, 1998), conocida como 
la resiliencia que actualmente no es evidente 
(Somers, 2009). 

Existen investigaciones donde se ha 
utilizado la resiliencia organizacional para mediar 
el efecto entre variables independientes con otra 
variable dependiente, tal es el caso del estudio 
que se llevó a cabo en hoteles de 3 estrellas, 
complejos turísticos y casas de huéspedes 
premium en dos ciudades de Java Oriental, 
Indonesia utilizado el método del muestreo 
intencional aplicado a 70 administradores, 
gerentes generales y gerentes de recursos 
humanos de estas instituciones. Este resultado 
reveló que ocurrió una mediación parcial sobre el 
efecto de la cultura organizacional en el 
desempeño organizacional. Esta mediación 
parcial permite inferir que la resiliencia 
organizacional no era el único mediador en la 
relación entre cultura organizacional y 
desempeño organizacional, sino otros mediadores 
(Suryaningtyas, Sudiro, Troena, e Irawanto, 
2019), es así que se observa lo mucho que falta 
estudiar esta variable y su relación con otras 
variables tanto independientes como 
dependientes. Estos conceptos permiten que la 
resiliencia pueda ayudar a las empresas a 
sobrevivir y prosperar, al desarrollar un buen plan 
de acción que permita construir un puente desde 
las dificultades del presente hacia un futuro de 
prosperidad, justificando de esta manera su 
función como variable mediadora. Por otra parte, 
la PE como concepto surge de la terminología de 
las ciencias militares y posteriormente fue 
adoptada por las ciencias sociales (Gavriilidis y 
Metaxas, 2017). En ese sentido la PE se define en 
este artículo como la gestión de la vulnerabilidad 
en los bienes de una organización, a través del 
desarrollo de posibles escenarios (Lee, Vargo, & 
Seville, 2013). En el modelo teórico de Ince et al., 
(2017) la planeación estratégica forma parte de un 
mecanismo de ajuste que ayuda a obtener una 
ventaja competitiva y para dirigir el crecimiento 
de la organización. 

Es importante mencionar la relación entre 
la PE y la resiliencia para lo cual Somers (2009) 
planteó la posible existencia de una relación 
causal entre la planeación de crisis y los 

comportamientos adaptativos del PRO. Su 
objetivo principal fue crear estructuras y procesos 
organizacionales que desarrollan el PRO. Para 
probar esto, aplicó un cuestionario a 96 directores 
de obras públicas en los estados de Arizona, 
Nuevo México, Oklahoma y Texas en Estados 
Unidos. Con los datos recolectados realizó un 
análisis de regresión múltiple e identificó que la 
planeación influye positivamente en la resiliencia 
(β=.28, p<.01). Su modelo empírico es una 
aportación teórica al PRO, en particular su 
relación con la planeación.  

Por otra parte, los negocios que 
sobreviven tienen ciertas creencias y un propósito 
más allá de la acumulación de riquezas (Coutu, 
2002), siendo el capital humano uno de sus 
principales intereses. Es por lo que es importante 
estudiar la CE. Se define como valores 
compartidos, creencias o percepciones de los 
integrantes de la organización para ejercer la 
autoridad de acceso y control sobre los recursos 
materiales, humanos y sociales (Freire, 2018; 
Robbins y Coulter, 2007). Una organización con 
CE respalda la noción de que todos los empleados 
se harán cargo de sus entornos de trabajo (Sigler 
y Pearson, 2000) permitiendo una estructura 
organizacional descentralizada. 
 Williams et al. (2016) estudiaron la 
resiliencia y su relación con el empoderamiento 
organizacional. Su objetivo fue estudiar la 
resiliencia entre las enfermeras de cuidados a 
largo plazo y su relación con el empoderamiento 
organizacional, aplicando 130 encuestas en 
América del Norte en los Estados Unidos. 
Aunque este estudio concluye que el 
empoderamiento no influye en la resiliencia 
organizacional, aquí se menciona como un área 
de oportunidad para profundizar la investigación 
de esta relación. Así mismo, en otra investigación 
empírica Abdelaziz Elgamal (2018) se planteó 
como objetivo estudiar la relación entre la 
capacidad de resiliencia organizacional y el 
empoderamiento de los recursos humanos. Los 
datos se recopilaron mediante un cuestionario de 
escala tipo Likert de siete puntos. Los sujetos eran 
profesionales y personal de recursos humanos 
que trabajaba en 19 organizaciones kuwaitíes. 
Estas organizaciones operan en los campos de 
servicios financieros y tecnologías de la 
información. El número de encuestados fue de 
177 sujetos. Identificó que el empoderamiento 



impacta positivamente la resiliencia 
organizacional (β=.19, p<.05). 

Debemos hacer notar que la revisión de la 
literatura muestra pocos estudios empíricos que 
relacionen la CE con el PRO, como consecuencia 
invita a reflexionar si esta escasez es ocasionada 
por ser poco significante o una posible brecha 
teórica. También es interesante profundizar en la 
relación que existe con la resiliencia y la 
CACOV19. Ya que, a medida que el mundo 
científico, en este momento, está acelerando los 
esfuerzos para luchar contra la pandemia del 
COVID-19, las empresas de tecnología han sido 
beneficiadas por este acontecimiento. Tal es el 
caso, de las impresoras tridimensionales que 
están facilitando soluciones creativas en términos 
de equipos de protección personal, equipos 
médicos como ventiladores, repuestos para 
dispositivos respiratorios, herramientas de salud 
y de bienestar que ayuden a la higiene personal 
para crear un entorno seguro a los seres humanos 
(Singh, Prakash, y Ramakrishna, 2020). 

Por lo tanto, con base en este marco 
teórico, se pondrán a prueba las siguientes 
hipótesis: 

● Hipótesis 1. La Cultura de 
Empoderamiento impacta positivamente 
en el Potencial de Resiliencia 
Organizacional. 

● Hipótesis 2. La Planeación Estratégica 
influye positivamente en el Potencial de 
Resiliencia Organizacional. 

● Hipótesis 3. El Potencial de Resiliencia 
Organizacional incide positivamente en 
la capacidad de adaptación de las 
organizaciones a la crisis actual del 
COVID-19. 

 
3. MÉTODO 
A continuación, se describe la forma en la cual se 
llevó a cabo la presente investigación, sus 
propiedades, características, métodos utilizados, 
el tipo y diseño de investigación. 

Se utilizó el método cuantitativo como lo 
hizo Godwin y Umoh (2013) para verificar si 
existe una relación positiva y significativa entre 
las variables independientes propuestas 
anteriormente con el PRO y este a su vez con la 
CACOV19. 

Finalmente, se buscó probar el modelo 
explicativo de las relaciones entre las variables 

independientes con el PRO como lo propusieron 
Hayes, Douglas, y Bonner (2014). Con este 
modelo se determinó las posibles causas y 
consecuencias del potencial de resiliencia para 
generar un sentido de entendimiento de este 
fenómeno. 

El diseño fue no experimental por su 
dimensión temporal, siendo esta transeccional al 
evaluar el fenómeno y su relación entre un 
conjunto de variables en un momento dado 
recolectando datos en un tiempo único (Hayes 
et al., 2014), en este caso de mayo a junio de 
2020. En la presente investigación se describe la 
relación entre las distintas variables en un 
momento único determinado en términos 
correlacionales y en función de la relación causa-
efecto. Las técnicas por medio de los cuales se 
desarrolló la investigación fueron: documental, 
bibliográfica y de campo (Sáenz y Rodríguez, 
2014). 

Para generar conocimiento a través de la 
investigación es muy importante medir y 
cuantificar. Es necesario asignar números a la 
unidad de análisis acorde a diferentes niveles de 
calidad en representación del concepto a medir 
(DeVellis, 2016). Por esta razón, se procedió a 
operacionalizar las variables, realizar la validez 
de contenido y elaborar el instrumento de 
medición (encuesta). 

Se llevó a cabo un proceso de abstracción 
para incorporar diversos elementos mediante 
indicadores definidos en el proceso de medición 
(Mendoza y Garza, 2009). A través de la 
operacionalización de las definiciones 
mencionadas en la revisión de la literatura y con 
los ítems obtenidos de los instrumentos de 
Campos, (2015), Lee et al., (2013), Mallak, 
(1998b), y Şengül et al., (2019). 

Para la validez de contenido, se procedió 
a solicitar la colaboración de 5 expertos en el área 
de dirección y administración de empresas. La 
prueba de validez se realizó de acuerdo con el 
método de Mendoza y Garza (2009) para evaluar 
el grado de relevancia de cada ítem. Los 
resultados de la operacionalización y validación 
de los expertos fueron 22 afirmaciones (ítems) de 
intervalo: 8 para medir PRO, 6 de PE, 4 de CE y 
5 para la CACOV19. También se aplicaron 7 
ítems nominales. 

El instrumento elaborado tuvo como 
objetivo medir la relación esencial entre los 



indicadores y la respuesta observable de los 
constructos no observables para fundamentar una 
explicación. El desarrollo del mismo permite el 
análisis de los indicadores y así generar como 
resultado algunas inferencias entre los conceptos 
no observables del estudio (Carmines y Zeller, 
1979).  

El objeto de estudio son las 
organizaciones de TIC ya que es de conocimiento 
general que se encuentran en constante evolución, 
por tanto, están en un ambiente favorable para 
desarrollar la resiliencia. Con base al Marco 
Geoestadístico del INEGI (2000) la zona 
metropolitana de Monterrey está constituida por 
los municipios de Apodaca, García, San Pedro 
Garza García, General Escobedo, Guadalupe, 
Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás 
de los Garza y Santa Catarina. En esta área 
metropolitana a través del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se 
identificaron, y ubicaron, los negocios TIC 
actualizados al mes de mayo de 2020. El tamaño 
de la población es de 393 Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MPYMES) con un tamaño 
de la muestra 126 empresas, dicho cálculo fue 
realizado a través de la aplicación de Excel 
utilizando la fórmula para calcular el tamaño de 
muestra “n” de una variable, desarrollada por 
Rositas (2014). 

Los informantes son los líderes de las 
organizaciones, a los que se les aplicó el 
instrumento, ya que son ellos los responsables de 
desarrollar dentro de su organización los factores 
que causan del PRO. De esta forma, se recabaron 
126 encuestas para su análisis mediante 
formularios electrónicos enviados por correo 
electrónico y la red social LinkedIn. Las 
características demográficas de estos informantes 
son: el 80 % de ellos hombres y el 20 % mujeres. 
El 8 % estudiaron hasta preparatoria, el 67 % 
licenciatura, 29 % maestría y solo una persona un 
doctorado (0.8 %). Estos líderes pertenecen a 

empresas del sector de TIC, donde el 39 % de las 
organizaciones que participaron tienen más de 20 
años de antigüedad en el mercado, mostrando una 
madurez importante de las organizaciones. El 27 
% de las empresas encuestadas tienen menos de 
30 empleados y se identificó que el 49 % de las 
empresas facturaron menos de 50 millones de 
pesos en el ejercicio fiscal 2019. 

Se realizó un análisis de ecuaciones 
estructurales ajustadas por mínimos cuadrados 
parciales (PLS-SEM por sus siglas en inglés) 
como método estadístico para especificar, estimar 
e interpretar el modelo explicativo de la variable 
dependiente en función de la variable mediadora 
con las variables independientes (Henseler et al., 
2014). Para que el análisis funcionara de una 
manera efectiva se trabajó con variables 
independientes entre ellas, para de esta forma así 
determinar si la variable dependiente está siendo 
influenciada por la variable mediadora y las 
variables independientes. Esto permitió obtener 
un valor significativo en las relaciones de tal 
manera que las hipótesis fueran apoyadas 
empíricamente e interpretarse como un factor que 
ayudó a obtener la mayor explicación posible de 
las variables independientes (Treviño-Saldivar, 
2014). 

Para determinar la confiabilidad del 
instrumento se analizó la fiabilidad de 
consistencia interna (TABLA 1) y se pueden 
observar los resultados del análisis. Las Alfa de 
Cronbach, los coeficientes de confiabilidad rho A 
y la fiabilidad compuesta, estando dentro del 
rango (0.70-0.90) de lo recomendable, También 
se calculó el promedio de la varianza extraída 
(AVE por sus siglas en inglés) donde se 
obtuvieron resultados superiores a 0.5, lo que 
indica que el constructo explica más de la mitad 
de la varianza de los indicadores (Hair, Risher, 
Sarstedt, & Ringle, 2019). Esto infiere que los 
resultados obtenidos son fiables.

 
TABLA 1. Fiabilidad de Consistencia Interna 

 Alfa de Cronbach 
0.7-0.9 

rho_A 
0.7-0.9 

Fiabilidad 
compuesta 

0.7-0.9 

AVE 
>0.5 

CACOV19 0.772 0.833 0.848 0.541 
CE 0.719 0.739 0.826 0.545 
PE 0.909 0.913 0.932 0.734 



PRO 0.866 0.874 0.896 0.521 
Fuente: Elaboración propia con resultados del análisis de fiabilidad mediante el algoritmo de mínimos cuadrados parciales.  
 

4. RESULTADOS 
La estadística inferencial consiste en obtener 
conclusiones de un conjunto de datos, usando las 
herramientas de la Teoría de la Probabilidad. El 
análisis multivariante es un conjunto de métodos 
estadísticos y matemáticos que tienen como 
objetivo analizar resultados para describir e 
interpretar las observaciones multidimensionales 
que provienen de más de una variable (Martín-
Castejón, Lafuente-Lechuga, y Faura-Martínez, 
2015). Los resultados obtenidos a través del 
proceso de investigación, mediante un esmerado 
manejo de información que fue captada a través 
la aplicación del instrumento de medición, 
procesados mediante el análisis en el programa 
SmartPLS 3.0. Posteriormente, se analizaron los 
datos para la comprobación de hipótesis.  

Asimismo, se realizó un análisis de 
validez discriminante que permite realmente 
distinguir un constructo de otro de forma 

empírica, esto permite establecer que cada 
constructo es único y de esta forma explicar el 
fenómeno sin ser confundido con los otros 
constructos que forman parte del modelo. A 
través del heterotrait-monotrait ratio (HTMT), es 
posible evaluar la validez discriminante que se 
define como el valor medio de las correlaciones 
de los elementos entre los constructos en relación 
con la media (geométrica) de las correlaciones 
promedio para los elementos, de esta forma, 
determinar si cada constructo es único (HTMT < 
0.85), si son constructos similares (0.85 < HTMT 
< 0.90), o si son el mismo constructo (HTMT = 
1). En la TABLA 2 se observa que no hay 
resultados de HTMT = 1, esto quiere decir que 
ninguno de estos constructos es estadísticamente 
el mismo constructo, también se observa en la 
relación que mide la CACOV19 con la variable 
mediadora de PRO se obtuvo un HTMT=0.804 
por lo que permite inferir que son constructos 
distintos (Hair et al., 2019).

 
TABLA 2. Validez Discriminante (HTMT) 

 CACOV19 
<0.9 

CE 
<0.9 

PE 
<0.9 

CE 0.781   
PE 0.827 0.833  
PRO 0.824 0.869 0.875 

Fuente: Elaboración propia con resultados del análisis de validez discriminante mediante el algoritmo de mínimos cuadrados parciales. 
A continuación, se analizó el supuesto de 

la no colinealidad, el cual implica que las 
variables precursoras no estén correlacionadas 
entre sí, para esto se utiliza el Factor de Inflación 
de Varianzas (FIV), donde el nivel de tolerancia 

indica que el resultado obtenido de este análisis 
debe ser menor a 3. En la TABLA 3 se puede 
observar que todos los valores están dentro del 
intervalo de confianza.

 
TABLA 3. Colinealidad del Modelo Estructural (FIV) 

 CACOV19 
<3 

PRO 
<3 

CE  1.867 
PE  1.867 
PRO 1.000  

Fuente: Elaboración propia con resultados del análisis de los valores FIV del modelo estructural con el algoritmo de mínimos cuadrados 
parciales. 
 

El tamaño del efecto del modelo (f2) mide 
el impacto relativo de una variable predictora en 
la variable de respuesta. Se consideran efectos 
pequeños los resultados de f2 mayores a 0.02, 

efectos moderados cuando son superiores a 0.15 
y efectos grandes al exceder 0.35. Los resultados 
obtenidos con el método de PLS-SEM permiten 
inferir que la CE (f2=.138) tiene un efecto 



moderado sobre el PRO y la PE (f2=.555) tiene un 
efecto grande sobre el PRO, que a su vez tiene un 
efecto grande (f2=.920) en el CACOV19 (véase 
figura 1). Otro indicador importante es la 
varianza explicada (R2) de la variable de 
respuesta del modelo estructural, esto ya que a 
mayor valor de R2, quiere decir que mayor será 
capacidad explicativa de las variables predictoras 
a las variables de respuesta. Los resultados 
revelan que la CE y la PE explican el 66.7 % 
(R2=.667) de la varianza del PRO, que a su vez 
explica el 47.9 % (R2=.479) de la varianza de la 
CACOV19 (véase FIGURA 1).  

Adicionalmente se requiere determinar el 
criterio de relevancia predictiva (Q²) de Stone-
Geisser que se obtiene mediante el procedimiento 

de blindfolding considerando un umbral superior 
de 0.15 para una relevancia predictiva moderada 
y un umbral superior de 0.35 para una relevancia 
predictiva fuerte (Hair, Risher, Sarstedt, y Ringle, 
2019). En este caso la CE y la PE presentan una 
relevancia predictiva moderada hacia el PRO de 
33.6% (Q2=.336) que a su vez muestra una 
relevancia predictiva moderada hacia la 
CACOV19 de 24.9% (Q2=.249). Referente a la 
magnitud del impacto se deduce que la CE 
(β=.293, p<.001) y la PE (β=.588, p<.001) 
influyen positivamente en el PRO, que a su vez el 
efecto mediador del PRO (β=.692, p<.001) 
impacta positivamente la CACOV19 (véase 
FIGURA 1).

 
FIGURA 1. Modelo Gráfico de Hipótesis Finales Aceptadas 

 
Fuente: Elaboración propia del autor con resultados del análisis del modelo estructural con el algoritmo de mínimos cuadrados parciales. (PE = 
Planeación Estratégica; CE = Cultura de Empoderamiento; PRO = Potencial de Resiliencia Organizacional; CACOV19 = Capacidad de Adaptación 
al COVID-19). 
 

Se puede observar la comprobación de 
las hipótesis siendo estadísticamente 
significativas, así como la variable de PRO 

realiza un efecto mediador entre la CE (β= .203, 
P<.001) y la PE (β= .407, P<.001) con la 
CACOV19 (ver TABLA 4).

  
CACOV19 
Q2 = 0.249 
R2 = 0.479 

 H3 
β = 0.692 
t = 11.374 
p = 0.000 
f2 = 0.920 

 
PRO 

Q2 = 0.336 
R2 = 0.667 

 PE 

 CE 



 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4. Comprobación de Hipótesis (efectos totales) 
 
 VARIABLES β t  Sig. 
H1 CE-> PRO 0.293 4.238 0.000 
H2 PE -> PRO 0.588 8.753 0.000 
H3 PRO -> CACOV19 0.692 11.374 0.000 

Variables con efecto mediador (hipótesis implícitas) 
 CE -> CACOV19 0.203 3.904 0.000 
 PE -> CACOV19 0.407 6.311 0.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados del análisis bootstrapping con el algoritmo de mínimos cuadrados parciales. 
 

Dado que todas las relaciones entre 
constructos tienen magnitudes significativas (p 
<0.001) permite que los resultados apoyen las tres 
hipótesis. En primer lugar, H1 establece que 
existe un impacto positivo y significativo entre la 
cultura de empoderamiento con el potencial de 
resiliencia organizacional, por tanto, a mayor CE 
se obtiene una mayor explicación del PRO. En 
segundo lugar, H2 plantea que la planeación 
estratégica influye positivamente en el PRO, así 
es como, a mayor PE permite incrementar el 
PRO. En tercer lugar, H3 apuntala que el 
potencial de resiliencia organizacional incide 
positivamente en CACOV19. 

 
5. CONCLUSIONES 
Este artículo logró el propósito de la 
investigación y se alcanzaron los objetivos como 
se mencionaron en el apartado anterior. Aquí se 
presentan varias contribuciones teóricas 
significativas al cuerpo de conocimiento existente 
en la literatura sobre la CACOV19 y constituye 
una importante contribución práctica. El artículo 
utiliza modelos teóricos y empíricos existentes 
como el de Mallak (1998), Lee et al. (2013), Ince 
et al., (2017), Somers (2009) y Duchek (2019). 
Además, este artículo aporta valiosos 
conocimientos empíricos de la relación que existe 
entre la cultura de empoderamiento y la 
planeación estratégica para explicar el 
comportamiento del potencial de resiliencia 
organizacional que a su vez ayuda a explicar la 

CACOV19. También, el aumento de la 
incertidumbre y los desafíos de la presente crisis 
global que requiere que los administradores 
tengan una mejor comprensión teórica del PRO 
para gestionar eficazmente sus negocios en el 
turbulento entorno empresarial en el que operan. 
Para comprender los efectos que influyen en la 
continuidad de las operaciones y mitigar los 
efectos negativos provocados por eventos 
adversos, este artículo proporciona evidencia 
empírica de los efectos beneficiosos del PRO para 
adaptarse a cambios disruptivos.  
 Una vez terminada la investigación las 
hipótesis acerca de si la Cultura de 
Empoderamiento impacta positivamente en el 
Potencial de Resiliencia Organizacional, si la 
Planeación Estratégica influye positivamente en 
el Potencial de Resiliencia Organizacional y si el 
Potencial de Resiliencia Organizacional incide 
positivamente en CACOV19, fueron 
corroboradas y constatados por lo cual se 
concluye que el estudio justificó su desarrollo. 
Por estas razones, los resultados de la 
investigación se pueden aplicar a las empresas en 
sus contextos organizativos específicos ajustando 
y manipulando las variables según sea necesario 
para un caso particular.  

Se recomienda que la investigación 
futura debe incorporar otros constructos no 
incluidos en este estudio para obtener una mejor 
comprensión a la CACOV19. Este artículo 
proporciona importantes aportaciones empíricas 



para la teoría de la resiliencia y la adaptación, por 
tanto, contribuye a la literatura con el desarrollo 

de un enfoque resiliente y adaptativo en las 
organizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN 
Las Microempresas figuran con más del 95% 
del total de las empresas y entre el 60% y el 
70% del empleo y generan una gran 
proporción de nuevos puestos de trabajo en las 
economías de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2000). Tienen sus  

 
fortalezas y oportunidades específicas que 
pueden requerir replicas políticas especiales. 
Los micronegocios necesitan perfeccionar sus 
habilidades de gestión, su capacidad para 
recopilar datos y su experiencia tecnológica. 

Conforme a los datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

Resumen Abstract 
El objetivo de este artículo es analizar la adopción 
del comercio electrónico en microempresas, de 
venta minorista y de servicios del Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM) ante la crisis 
sanitaria. Basado en el modelo en la conducta de 
aceptación tecnológica de los microempresarios. 
Los resultados proporcionaron evidenciar la 
adopción del comercio electrónico en AMM, por 
la fuerte relación entre las diferentes características 
personales y descriptivas de los microempresarios. 
 
Palabras clave: comercio electrónico, crisis 
sanitaria, micronegocios. 

The objective of this article is to analyze the adoption 
of electronic commerce of the microenterprises, 
commercial, and service businesses in the Monterrey 
Metropolitan Area (AMM) in the face of the health 
crisis. Based on the Technological acceptance model 
of microentrepreneurs. The results provided evidence 
of the adoption of electronic commerce in AMM, due 
to the strong relationship between personal and 
descriptive characteristics of the microentrepreneurs. 
 
Keywords: e-commerce, sanitary crisis, micro-
business. 
JEL: C01, L81, L26. 



2020) 188 países incluido México han 
implementado el cierre de universidades, 
sitios de culto, negocios y empresas no 
esenciales como respuesta ante el 
emplazamiento generado por la epidemia, lo 
cual significa que más del 70 % de las 
personas en el planeta se encuentra en 
confinamiento. La crisis ha propiciado el 
cierre de casi 10 mil empresas en el país en los 
primeros meses del inicio de la pandemia, la 
mayoría micro y pequeñas. 

Ante esta problemática, la respuesta de 
las autoridades a la situación ocasionada por la 
crisis sanitaria SARS-CoV-2, mejor conocida 
como COVID- 19 ha sido un par de acciones 
de ayuda  a los microempresarios de México 
durante la epidemia, han sido los créditos 
directos como apoyo del presidente de la 
república, de aproximadamente $1,000 (mil 
dólares), fue un ayuda expedita en un breve 
plazo para el apoyo  en tanto el cierre de 
operaciones comerciales durante el 
confinamiento que se otorgó a 1.5 millones de 
microempresarios  y el dote de instrumentos 
para incrementar la eficacia, declaró la 
Secretaria de Economía, en apoyo con Banco 
de Desarrollo de América Latina (Forbes, 
2020). Se estaba consciente desde el comienzo 
del encierro se sabía que tendría una 
importante afectación en los micronegocios y 
particularmente en los ámbitos más sensibles 
reconocidos. Para eso se elaboró un programa 
para otorgar apoyos  directos a las personas y 
negocios más frágiles, “en este caso a los 
micronegocios”, indicó la Secretaría de 
Economía (SE, 2020). 

Para el caso específico de los 
microempresarios del Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) de Nuevo León, cabe 
preguntar ¿realmente estos empresarios están 
dispuestos a adoptar una plataforma de e-
commerce; y ¿cuáles son los factores que 
influyen en la adopción del e-commerce en los 
micronegocios, para establecer su plataforma 
de comercio electrónico. en estos tiempos de 
la crisis sanitaria. A partir de estas 
interrogantes, la presente investigación analiza 
los factores que influyen en la adopción que 

incurren los micronegocios del AMM para 
fundar el modelo de negocio en e-commerce 
en medio de la situación que enfrenta la 
sociedad por la crisis sanitaria.  

Para lograr el objetivo de la 
investigación y responder a las preguntas 
planteadas, se implementa un cuestionario en 
línea a los microempresarios registrados en la 
incubadora de negocios de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración. Para 
ello se aplicará un modelo Likert de siete 
elementos, que permitirá explicar la relación 
existente entre la adopción en adquisición de 
una plataforma digital y de esa manera aplicar 
cualquier modalidad del e-commerce y las 
características socioeconómicas, estructurales, 
sociales y geográficas de los micronegocios.  

 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Tipos, clasificación y usos del e-

commerce en el mundo 
De acuerdo con Eduardo Líberos e 

Ignacio Somalo (2011) los tipos de comercio 
electrónico de acuerdo con el modelo o rol que 
se participa en las transacciones puede ser: 

 Empresa-Empresa: B2B (business to 
business): interacción electrónica entre dos 
negocios. También conocido como negocio 
mayorista o de distribuidores que realizan 
transacciones comerciales a través de Internet 
y en el que participan empresas o 
corporaciones. Un ejemplo de este tipo de e-
commerce se destaca entre los punteros a nivel 
global: Alibaba al realizar un pedido 
electrónico, donde alguien juega el rol de 
vendedor y otro de comprador.  El B2B 
describe las operaciones comerciales entre 
negocios,  entre un productor y un 
distribuidor, o entre un mayorista y un 
minorista. El comercio electrónico puede 
ahorrarle o hacer que las empresas tengas 
mejores utilidades.  

El B2B se contextualiza en el ámbito de 
la comunicación y la colaboración. Bastantes 
empresas ahora utilizan las redes sociales para 
contactar directamente a sus proveedores; sin 
embargo, ahora están usando instrumentos 
tecnológicos dentro de la empresa para apoyar 

1 El e-commerce es el uso de plataformas electrónicas como, por ejemplo: email, sitios web, intercambio 
electrónico de datos (EDI), y protocolo de transferencia de datos (FTP). 



a los empleados puedan vincularse con los 
fabricantes. Cuando el intercambio tiene lugar 
entre los trabajadores, esto se puede 
denominarse interacción B2B. Se está 
incrementando el uso en muchas 
organizaciones implementando el comercio 
electrónico B2B en numerosas formas y 
recibiendo beneficios tangibles. Pero como el 
comercio electrónico madura y se desarrolla, 
estas formas son es probable que cambie en 
función de la tasa de adopción acelerada. 
Según la revisión, tres modelos están 
comenzando a aparecer en el mercado. 

Basado en transacciones: Una sola 
empresa establece un método transaccional 
común para realizar negocios con sus 
principales clientes o proveedores clave. Esta 
oferta es común en todas las unidades de 
negocio dentro del empresa e incluye 
herramientas, técnicas e infraestructura.   

Basado en procesos: Dos empresas 
establecen un proceso comercial común para 
realizar negocios de manera eficiente y 
efectiva entre las dos empresas. Las dos firmas 
establecen y comparten prácticas comunes de 
manera conjunta, tanto dentro de su firma 
como fuera de su organización con este 
comercio predeterminado. 

Basado en relaciones estratégicas: Dos 
o empresas que establecen una asociación de 
relación estratégica basado en todas las 
interacciones importantes entre las 
organizaciones. 

Esto incluye transacciones, procesos y 
cualquiera otra colaboración entre las dos 
organizaciones. De perspectiva tecnológica 
esto incluye vincular el CRM, ERP y sistema 
SCM de las dos organizaciones. De esta 
manera cada organización puede monitorear la 
actividad de ventas, producción horarios, 
gestión de inventarios y servicios técnicos 
intercambiar. Algunas formas en que las 
empresas se han beneficiado del comercio 
electrónico B2B son: 
 Gestionar el inventario de forma más 

eficiente. 

 Ajustando más rápidamente las demandas 
de los clientes. 

 Llevar los productos al mercado más 
rápido. 

 Reducir el costo del papeleo (paperless). 

 Redefiniendo el proceso de compras. 

 Obtener precios más bajos en algunos 
suministros 
 Empresa-Consumidor: B2C (business 

to consumer): Comercio entre empresas y 
consumidores finales. Se le conoce como 
comercio minorista o retail, ejemplo 
Amazon.com, es la traslación directa del 
modelo de negocio tradicional del comercio 
minorista al entorno digital.  B2C consiste en 
varios elementos como clasificación 
(catálogos), pedido, planificación, generación, 
estimación de costos, precios, orden, tiempo 
de entrega, mantenimiento de productos, 
categoría gestión, pedido y procesamiento de 
tarjetas de crédito. 

Catálogos: es el proceso de mostrar 
elementos de una base de datos basada en 
categorías y subcategorías seleccionadas por 
los clientes. Crea un muy simple sistema de 
comercio electrónico que permite a los 
espectadores seleccionar elementos para 
comprar en el catálogo de productos. 
Catalogar es una de las principales 
operaciones utilizadas en el comercio 
electrónico de empresa a consumidor. Los 
clientes pueden comunicarse con las líneas de 
la tienda a través del sistema de red utilizado 
en el negocio. Para este propósito, se debe 
requerir una técnica para cumplir con todas las 
necesidades del consumidor. Para hacer 
compras en línea, es necesario un catálogo, 
que describirá la calidad, precio y marca del 
artículo. 

Planificación de órdenes y generación 
de pedidos: La planificación y generación de 
pedidos permite el inicio de pedidos 
individuales, así como pedidos en bloque de 
una manera fácil de usar y flexible. Cada 
pedido pasa por un ciclo de vida completo. El 
estado de un pedido indica en qué etapa del 
ciclo de vida de una orden, es decir, inicia 
valida, validado con aviso, enviado o 
cancelado. 

 Empresa-Administración: B2A 
(Business to Administration). Es muy 
reconocida igualmente como empresa-
gobierno, cubre los nexos entre las entidades 
empresa y organizaciones de gobierno. El 



exponente B2A consta de una serie de 
operaciones o transacciones que se obtienen 
entre las empresas y las entidades 
gubernamentales, la autoridad típicamente 
ofrece la asistencia a las organizaciones, son 
el enlace entre lo  pedagógico o recaudación 
fiscal, afín al empleo y la asistencia social, 
salud pública o privada, etc. Las estructuras de 
beneficios de servicios suelen ser tramitadas 
por la misma entidad, así como los sistemas de 
paga. Esta clasificación o uso del e-commerce: 
empresa-administración no puede 
considerarse del todo una articulación  
comercial, en realidad sí se pueden generar  
pagos derivados de contribuciones, tasa de 
interés etc.  

Algunas de las utilidades procedente de 
este esquema  Empresa-Administración, está 
la posibilidad de utilizar cuestionarios 
administrativos para entrada practica y 
sencilla a trámites de envío y recepción de 
datos administrativos, actualización de la 
información, reducción de gastos en los 
trámites burocráticos, una reducción 
significativa de tiempo en la tramitación de 
servicios administrativos, entre otros 
beneficios.  

 Consumidor-Consumidor: C2C 
(Customer to Customer) Los consumidores 
compran y venden entre ellos a través de una 
plataforma digital (Liberos y Somalo, 2011). 

Similar a las transacciones B2A, en este 
proceso las interacciones  con la 
administración se realizan entre consumidores 
finales o individuales, en lugar de negocios y 
gobierno. La definición abarca todas las 
compraventas digitales se llevan a cabo  entre 
usuarios particulares y las instituciones 
públicas, algunos pueden ser, servicios como 
por ejemplo agendar cita médica o para 
prestaciones sociales a través de plataformas 
electrónicas en internet, los tramites de 
impuestos o seguridad social en línea, etc., el 
objetivo es que todos los tramites con la 
administración sean más prácticas, sencillas y 
accesibles para todos.   
El modelo C2C o Consumer to consumer 
deduce la existencia de una forma de adquirir 
y vender entre consumidores individuales que 
emplean algunas plataformas electrónicas 

como por ejemplo ebay, en su mayoría 
surgieron de las nuevas tecnologías de la 
información  y la veloz expansión del Internet. 
De estos casos los consumidores realizan 
transacciones de compra y venta  entre  
consumidores finales y sin que las empresas 
propietarias de los bienes o servicios 
participen directamente. Algunas de las 
prerrogativas de C2C son: 

 Hace accesible la comercialización,  
adquisición y venta entre personas. 

 Permite entrar en el mercado a 
prácticamente cualquier persona. 

 Es posible  la localización de bienes o 
servicios  especiales o escasos. 

 Es posible  enlazar distintas 
ubicaciones geográficas. 

El sistema C2C se ha generalizado de 
forma  gradual hasta la actualidad por el 
considerable baja de costos de los servicios del 
internet y la erradicación de un sin número de 
intermediarios en las operaciones electrónicas.  
Asimismo, la mejora en el desarrollo de los 
sistemas de pago por tarjetas de crédito o 
débito y los monederos electrónicos y la 
seguridad que ofrecen estos métodos ha dado 
confianza a los usuarios que cada vez más 
continuamente con mayor frecuencia son parte 
del dinamismo de la compra-venta a través de 
medios electrónicos en la red de internet. 
 
1.2 Situación actual del e-commerce en 
México 

En México, de acuerdo con los datos 
obtenidos de los últimos censos económicos 
del INEGI (2019), las unidades económicas 
totalizaron, a nivel nacional, 6 269 309 
unidades, y de estas el 99.8 % emplea a menos 
de 250 trabajadores. En ese sentido, existen 
alrededor de 6 256 770 micros y pequeñas 
empresas, y de estas, 5,955,844 son 
micronegocios que cuentan con menos de 10 
trabajadores. Es decir que, del total de 
empresas del país, según el censo económico, 
el 95 % se considera microempresa. 

 
Como se muestra en la Tabla 2, el 

INEGI (2019) concluyó que se emplea a 35 
463 625 de personas; en ese contexto, la 



categoría más relevante es la que corresponde 
a la microempresa, pues esta aporta el 37.8 % 

de personal ocupado. 

 

Tabla 1. Características de establecimientos en México 

Categoría de 

establecimientos 
Cantidad de personas 

Porcentaje de 

establecimientos 

Cantidad de 

establecimientos 

Micro 0 a 10 personas. 95.0 % ≈5 955 844 

Pequeños 11 a 50 personas. 4.0 % ≈250 772 

Medianos 51 a 250 personas. 0.8 % ≈50 154 

Grandes Más de 250 personas. 0.2 % ≈12 539 

Fuente: (INEGI, 2019) 

 
En México, a nivel sectorial, la 

categoría de servicios es la más importante en 
cuanto a número de unidades económicas, 

dado que representa al 48.7 % del total de 
unidades. Este dato supone que 3 053 153 de 
las unidades económicas del país se 
desempeñan en actividades de servicios. 

 

Tabla 2. Personal ocupado en México por categoría de establecimiento 

Categoría de establecimientos Cantidad de personas ocupadas 
Porcentaje de personal ocupado a 

nivel nacional 

Micro 0 a 10 personas. 37.8 % 

Pequeños 11 a 50 personas. 14.7 % 

Medianos 51 a 250 personas. 15.9 % 

Grandes Más de 250 personas. 31.6 % 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 3. Revisión de la literatura sobre la adopción del e-commerce.  
 

Autores País Hallazgos 

Londoño y  Tavera 
(2014) Colombia Los autores proponen un modelo teórico que compone en su ,  

junto los constructos de seguridad, confianza e “innovativeness” 
para aclarar el fenómeno de la adopción tecnológica del e-commerce 
en países emergentes.   



Jones, Alderete y Motta 
(2013) Argentina Presentan un aporte a la adopción del comercio electrónico. 

Mediante un estudio exploratorio-descriptivo, a partir del modelo 
teórico desarrollado por Molla y Licker (2004). 

Luen, Chan, y Parker 
(2004) Australia 

Analizan los hallazgos en un modelo cohesivo de factores que 
impactan la implantación del e-commerce de microempresas e 
identificaron ocho metafactores: (1) ventaja relativa percibida; (2) 
compatibilidad percibida; (3) complejidad percibida; (4) presiones 
de socios comerciales; (5) presiones de los competidores; (6) agentes 
de cambio externos; (7) conocimiento y experiencia sobre comercio 
electrónico; y (8) actitudes de la gerencia hacia el comercio 
electrónico. Estos metafactores se agruparon en tres contextos: 
tecnológico, ambiental y organizacional. 

Kang y Ick (2015) Ghana 

La investigación integra determinismos tecnológicos, 
organizacionales y ambientales con el constructivismo social. 
Construir un marco práctico para comprender la adopción del 
comercio electrónico entre las microempresas. Demuestran las 
microempresas de Ghana tienden a imitar a los primeros en adoptar 
el comercio electrónico para evitar riesgos.  

Yaaghoob, Jafarpour y 
Esmaeilpour (2016) Irán 

Se examinan los desafíos y limitaciones de las microempresas en la 
adopción del comercio electrónico. El objetivo de este estudio es 
identificar los principales obstáculos y desafíos de la adopción del 
comercio electrónico por parte de las pymes.  

Mutum y Ghazali 
(2006) Malasia 

estudio es uno de los pocos que ha estudiado si existe alguna 
diferencia en la orientación a Internet, estilos de vida entre 
compradores malasios online y no compradores. Se descubrió que la 
mayoría de los compradores son hombres jóvenes que eran 
profesionales. 

Seyal y Rahim (2010) Brunéi 

Su investigación de empresas en Brunéi para identificar relaciones 
entre las percepciones de los gerentes sobre el valor estratégico del 
comercio electrónico y las variables que pueden influir en el 
comercio electrónico. Dos de cada tres factores de valor estratégico 
percibidos son significativos, mientras que cuatro de cada de cinco 
factores de adopción son un determinante significativo del comercio 
electrónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3. MÉTODO  
3.1. Descripción de los datos 
Se utilizaron los datos de la investigación 
“Determinantes del gasto en e-commerce 
debido al covid-19” (Alvarado, 2021). Se 
contó con la participación de 
microempresarios del área metropolitana de 
Monterrey. Los datos analizados son de corte 
transversal y se aplica una encuesta en línea en 

el periodo de marzo y junio de 2020 a través 
de la plataforma del OCDEM. Se contó con la 
participación de 661 microempresarios o 
personas autónomas que se registraron para 
tomar algún curso en línea o webinars, o que 
estaban inscritas en la incubadora de negocios 
de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración. 

Con la información recabada se efectuó 
un modelo Likert de siete elementos, el cual se 
explicará más adelante en la sección de 



Método de análisis. 
Para lograr el objetivo planteado en la 

presente investigación e identificar los 
factores que influyen en la adopción del e-
commerce:  un caso de estudio para los 
micronegocios del área metropolitana de 
monterrey frente a la crisis sanitaria. El gasto 

de los microempresarios para adquirir una 
plataforma de e-commerce, se analizaron 
algunas características estructurales y 
socioeconómicas de los micronegocios, tal 
como se observa en la Tabla 4. 

 

 
Tabla 4. Descripción de las variables 

 

              

Variables Descripción 
Inversión Inversión que el microempresario realizó para la adquisición  

de la plataforma de e-commerce en pesos mexicanos. 
  
  
Edad Edad del dueño o responsable del micronegocio. 

  
Sexo Variable dummy: 0 = Mujer; 1 = Hombre. 

  
Educación Nivel de formación académica en años.     
              
Antigüedad Número de años que lleva activa el micronegocio. 

              

Empleados Número de trabajadores en el micronegocio 

              

Clientes Promedio mensual de clientes que frecuentan el micronegocio. 

              

Utilidad 
Rendimiento promedio mensual del micronegocio en el último 
 año en pesos mexicanos. 

  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

El análisis descriptivo de las variables 
mencionadas se muestra en la Tabla 6, donde 
se aprecia que 35.5% de los microempresarios 
argumentó gastar o invertir en plataformas 
digitales para llevar a cabo las ventas de sus 
productos y servicios en la modalidad de e-
commerce. Como resultado, el monto 
promedio fue de 5,100.44 pesos, 
específicamente este gasto se dio en aquellos 
micronegocios que tienen más de dos años en 
operación (2.05). Asimismo, se aprecia que la 
edad promedio de los microempresarios 
participantes en este estudio fue de 44.92 años. 
Respecto a la muestra recabada, los 
microempresarios del sexo masculino fueron 
quienes más accedieron a contestar la encuesta 

(65.4 %); la mayoría señaló que tiene a su 
cargo, en promedio, a dos personas. 

 
 
 

3.2. Método de análisis o modelo 
econométrico. 
 
Los datos analizados son de corte transversal 
que se tomó de la investigación 
“Determinantes del gasto en e-commerce 
debido al covid-19” (Alvarado, 2021). 
 La encuesta se aplicó en línea en el periodo de 
marzo y junio de 2020 a través de la 
plataforma del OCDEM. Se contó con la 
participación de 661 microempresarios o 
personas autónomas que se registraron para 
tomar algún curso en línea o webinars, o que 



estaban inscritas en la incubadora de negocios 
de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración. El tipo de muestreo que se 
realizó cuestionario a la población objetivo 

para la recolección de datos. Para ello se 
aplicará análisis estadísticos descriptivos, 
cubriendo el AMM del estado de Nuevo León, 
en forma general.

 

Tabla 5. Descripción de las variables 

              

Variables   Descripción 
Valor percibido   Es la percepción del microempresario se encuentra satisfecho 

por la adquisición de la plataforma de e-commerce.      
    
Calidad del 
servicio   

Es la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre 
las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones. 

    
    
Confianza en el e-commerce Se refiere a la seguridad establecida entre microempresario y el 

consumidor haciendo negocios, las cuales, en el contexto del 
comercio electrónico B2C (Business to Consumer) 
corresponden al consumidor y al microempresario.  

    
    
    
Satisfacción   Es actitud del microempresario hacia la plataforma e-commerce. 
              

Adopción del e-commerce 

Es el comportamiento ante la intención de una conducta 
mediante la actitud del microempresario, afectada por la utilidad 
percibida y la facilidad de uso percibida. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las variables 
 

Variables Mínimo Máximo Media Desviación 

Inversión 0 25326 5100.44 7434.85 

Edad 30 60 44.92 8.08 

Sexo 0 1 0.65 0.48 

Educación 6 16 11.63 2.83 

Antigüedad 1 8 2.15 1.12 

Empleados 0 8 1.61 1.49 

Clientes 18 112 63.77 26.48 

Utilidad 750 48000 11637.90 6334.53 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4. RESULTADOS 
En la Tabla 7 se presentan los coeficientes del 

modelo mínimo cuadrado ordinarios como 
variable dependiente se encuentra la inversión 



en e-commerce y como variables explicativas 
se encuentran la utilidad, escolaridad, género, 
empleados, edad y antigüedad. Se determinó 
que las variables socioeconómicas que forman 
parte de los factores de predisposición －en 
este caso, el número de empleados en el 
micronegocio y la edad del dueño－ afectan la 
magnitud del gasto que se realiza para la 

compra de una plataforma de e-commerce, 
como se observa los modelos 1 y 3. Además, 
se concluyó que cada año añadido en la edad 
representa una disminución de un 0.02 % en el 
gasto de una plataforma de e-commerce y cada 
empleado adicional en el micronegocio 
disminuye la probabilidad de gasto en 0.22 %. 
 

 
Tabla 7. Mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Variable Coeficiente 
Error 
Estandar t-Statistic Prob.   

UTILIDAD -0.042209 0.051325 -0.822397 0.4112 
SEXO -1897.998 544.0057 -3.48893 0.0005 
ESCOLARIDAD -2.757981 81.90755 -0.033672 0.9732 
EMPLEADOS 269.6341 306.6686 0.879236 0.3796 
EDAD -92.05886 41.56158 -2.214999 0.0271 
CLIENTES -31.46867 10.61954 -2.963279 0.0032 
ANTIGÜEDAD -1002.383 347.7406 -2.88256 0.0041 

     
R-squared 0.053198     Mean dependent var 5100.44 
Adjusted R-squared 0.04204     S.D. dependent var 7434.848 
S.E. of regression 7276.889     Akaike info criterion 20.63599 
Sum squared resid 3.15E+10     Schwarz criterion 20.69447 
Log likelihood -6203.434     Hannan-Quinn criter. 20.65875 
F-statistic 4.767855     Durbin-Watson stat 0.108572 
Prob(F-statistic) 0.000031    

Fuente: Elaboración propia. 
 
5. CONCLUSIONES 

 
El Modelo de Aceptación de Tecnología  
(Davis, 1989) resulta muy apropiado para 
explicar la adopción del comercio 
electrónico en el Área Metropolitana de 
Monterrey solamente se rechaza la 
relacionada con la facilidad percibida de uso 
sobre la actitud, tal como ocurre en otros 
estudios de aceptación de tecnologías 
digitales (Tavera y Lodoño, 2014) 

En la presente investigación se 
evidenció que las peculiaridades específicas 
de los propietarios de los micronegocios  las 
características descriptivas, predominan los 
del sexo masculino,  de estos negocios  se 
comprueban que tiene un impacto indudable 
y significativamente en la probabilidad de 

que los microempresarios inviertan en la 
adquisición y adopción de plataformas 
digitales en e-commerce de sus productos y 
servicios. Lo anterior pese a que el 64 % de 
los microempresarios reportó no haber 
realizado ningún gasto al inicio de la 
pandemia para la modalidad de e-commerce 
en sus negocios. El resto de los 
microempresarios que si invirtieron (36%) o 
adoptaron el e-commerce  fue un monto 
relativamente bajo en promedio 5,100.00 
pesos mexicanos. 

De acuerdo con Molla (2004) y por 
igual con  Tan et al. (2007) y Bravo (2011), 
los factores organizacionales de los 
micronegocios, así como las tecnologías de 
la información existentes, el esquema 
operativo y administración aplicado y el 



nivel de compromiso de los propietarios son 
los principales factores que impactan la 
adopción y crecimiento del e-commerce   y 
su costo-beneficio sea visible y demostrado 
en los micronegocios del AMM.  

Esto es un indicio de que aún existe 
el tabú de incertidumbre o desconfianza del 
comercio electrónico, específicamente en los 
microempresarios que tienen más de 45 años; 
sin embargo, se encuentra que los que son 
menores de 40 años están dispuestos a 
incurrir en este tipo de gastos, no solo con el 
afán de que sus negocios sobrevivan a la 
pandemia, sino también con el fin de acceder 
a nuevos mercados y clientes. 

El entorno de evolución y el impulso  
de la crisis sanitaria a obligado a ciertos 
negocios a moverse al mundo del internet o 
comercio electrónico a propulsado en cierta 
medida capacidad de aprovechar las 
oportunidades de creación de valor 
facilitadas por el uso de la Internet. Los 
factores condicionantes pueden variar en el 
tiempo y en diferentes contextos, las 
microempresas deben continuar realizando 
actividades e iniciativas para intensificar su 
competitividad y progresar hacia el e-
commerce. 
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Resumen 

El giro que la educación ha tomado a partir de la 
pandemia, hizo necesario que se plantearan nuevas 
alternativas para dar seguimiento a los programas 
educativo. La respuesta de las Instituciones de 
Educación Superior fue priorizar el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación por 
medio de actividades en línea, convirtiéndose en 
tarea de los profesores universitarios adaptarse a este 
nuevo proceso; esto nos lleva a la necesidad de 
entender cómo se sienten al respecto. El objetivo de 
este artículo, es analizar la aceptación y uso de la 
tecnología en profesores universitarios, 
considerando la antigüedad o el género como 
factores determinantes. A partir de una metodología 
de corte cuantitativo, con un diseño no experimental 
de alcance descriptivo y exploratorio, se utilizó la 
Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la 
Tecnología (UTAUT) de Venkatesh et al., (2003), 
aplicando el cuestionario a 100 docentes. Los 
resultados permiten observar que los profesores 
universitarios muestran una aceptación positiva ante 
el uso de las tecnologías, pero si presentan Ansiedad, 
esto se comparó con la experiencia docente, 
encontrando que los profesores con más de 20 años 
de experiencia, reportaron valores más altos. Esto 
nos podría decir que, aunque se cuenta con soporte 
social e institucional, las dificultades ante el uso de 

Abstract 
The turn that education has taken since the 
pandemic, made it necessary to consider new 
alternatives to monitor educational programs. 
The response of Higher Education Institutions 
was to prioritize the use of Information and 
Communication Technologies through online 
activities, making it the task of university 
professors to adapt to this new process; This 
brings us to the need to understand how they feel 
in respect to it. The objective of this article is to 
analyze acceptance as well as usage of 
technology by university professors, considering 
seniority or gender as determining factors. Based 
on a quantitative methodology, with a non-
experimental design of descriptive and 
exploratory scope, the "Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT)" 
by Venkatesh et al. (2003) was used by applying 
the questionnaire to 100 teachers. The results 
allow us to observe that university professors 
show a positive acceptance of the use of 
technologies, but in some cases where they might 
present anxiety, this was compared with their 
teaching experience, finding that professors with 
more than 20 years of experience, reported higher 
values. This could tell us that, although there is 
social and institutional support, difficulties in the 
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Introducción 
Sin duda alguna el giro que la educación ha 
tomado después del 11 de marzo del 2019 al ser 
declarada una pandemia por el Covid19 (OMS, 
2020) ha arrojado transformaciones y retos en 
este sector. México no fue la excepción, y aunado 
a la decisión del gobierno de establecer un 
distanciamiento social, tuvo como consecuencia 
el impedimento de llevar a cabo clases 
presenciales en las instituciones educativas. Esto 
hizo necesario que se plantearán nuevas 
alternativas para dar seguimiento a los Programas 
Educativos. 

Como respuesta, las Instituciones de 
Educación Superior agrupadas en la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), presentaron 
acciones y estrategias para enfrentar esta 
contingencia de salud (ANUIES, 202), las cuales, 
entre sus opciones, priorizan el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como base de dichas estrategias. 

De un momento a otro, los programas 
educativos cambiaron de ser presenciales a 
llevarse en línea, teniendo que adaptarse los 
contenidos casi al instante, de igual manera, se 
tuvo que capacitar al personal académico de 
manera intensa. Los docentes tuvieron que 
enfrentarse a retos pedagógicos y de 
socialización, la ruptura del esquema de revisar y 
casi auditar el progreso de sus estudiantes 
(Marione et al., 2020), además de enfrentarse a 
ellos que, al igual que los profesores, fueron 
volcados a un nuevo sistema de aprendizaje. Este 
contexto puso en evidencia la necesidad de 
estudiar cuál ha sido la reacción de los docentes 
universitarios ante este nuevo entorno inundado 
de tecnología, además de conocer como están 
siendo utilizados los recursos digitales a los 

cuales tienen alcance. La aceptación a la 
tecnología en contextos educativos se ha 
enfrentado a 3 situaciones (Sánchez et al, 2017): 

 
a. Barreras a la tecnología: Por ejemplo, 

problemas de conectividad o 
compatibilidad 

b. Cuestiones relacionadas directamente 
con los alumnos: Distracción o brecha 
generacional 

c. Factores relacionados con los docentes: 
Como la aceptación o adaptación de 
materiales. 

 
Aunque estas tres situaciones están 

relacionadas, es en este último punto en el cual 
está enfocada la presente investigación, ya que 
los docentes son los que se encuentran guiando el 
proceso de construcción y conocimiento de los 
aprendizajes de sus estudiantes, ante el uso, casi 
de emergencia de las tecnologías educativas, las 
cuales han transformado el entorno académico, 
por lo cual es necesario analizar sus acciones y 
buenas prácticas para un mejor aprovechamiento. 

Dentro del contexto global, la estrategia 
para poder enfrentar la crisis sanitaria ante la 
pandemia causada por el Covid19, acelero una 
situación que se sabía iba a ocurrir tarde o 
temprano, es decir, la integración de las 
tecnologías y la educación digital en los salones 
de clases ante la imposibilidad de que profesores 
y alumnos estuvieran trabajando de forma 
presencial (El Besomey, 2020).  

El uso de la tecnología como estrategia 
para continuar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje requirió que los profesores 
universitarios aceptaran su uso dentro de su 
práctica docente, lo que requiere de una 
formación virtual y una capacitación para su 

la tecnología, podrían marcar la diferencia de usarlas 
o no. Aunque esta investigación es exploratoria, se 
sugiere considerar más variables y una muestra más 
alta para analizar si se repite esta tendencia.   
 
 
 
Palabras clave: aceptación de la tecnología, 
Educación Virtual, Modelo UTAUT, profesores 
universitarios. 

use of technology could make a difference on 
whether or not to use them. Although this 
research is exploratory, it is suggested to consider 
more variables and a higher sample to analyze if 
this tendency is repeated.  
 
Keywords: Technology Acceptance, Virtual 
Education, Model UTAUT, University 
Professors. 



correcto manejo y utilización, pero esto a su vez 
nos lleva a la necesidad de entender cómo se 
sienten los profesores ante estas nuevas formas de 
trabajo.    

Ante estas circunstancias, el objetivo 
central de este trabajo de investigación 
exploratoria consiste en analizar la aceptación y 
uso de la tecnología en profesores universitarios, 
conocer si la antigüedad como docente y el sexo 
de los mismos son factores de determinantes, esto 
a partir de la Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (Teoría Unificada de 
Aceptación y Uso de la Tecnología, en adelante 
UTAUT) propuesto por Venkatesh et al., en el 
2003, como un modelo desarrollado para probar 
la adopción y aceptación de la tecnología dentro 
del entorno educativo. 

Conocer la adopción, aceptación y 
comportamiento sobre el uso de los sistemas 
tecnológicos de información no es algo reciente, 

ya que desde la década de los 70’s, estos 
elementos eran estudiados como parte de las 
actividades para poder evaluar la calidad del 
software.  Actualmente, esto se convierte en un 
requisito para la mayoría de los sistemas 
tecnológicos de información (Sivathanu & Pillai, 
2019), ya que se vuelve necesario tener diferentes 
métodos y modelos que expliquen la 
comprensión de los usuarios ante estos recursos, 
ya que factores como el uso, complejidad e 
incluso influencia social pueden afectar la 
decisión de seguir usándolos o no. 

El uso que el usuario le dé al sistema 
tecnológico de información estará basado 
implícitamente en la intención que tenga de 
usarlo, y esto se relaciona con las creencias que 
tenga al respecto, por lo cual, la aceptación de 
estas herramientas se relaciona con la satisfacción 
ante su uso. Eso lo podemos ver en la Figura 1, 
propuesta por Momani (2018). 

 
Figura 1. Influencia de la aceptación y satisfacción en la intención del uso continuo: 

 
Fuente: Momani, 2018 

 
1.1.Antecedentes del Modelo UTAUT 
1.1.1. Aceptación y uso de la tecnología 

Modelos como este, intentaron explicar los 
diferentes factores existentes para que los 
usuarios tuvieran percepciones positivas ante el 
uso de herramientas tecnológicas como 
formación, experiencias, habilidades, 
conocimientos previos, etc.  

Es a partir de las teorías de aprobación 
frente al uso de las tecnologías que se empezó a 
considerar los aspectos cognitivos y 
comportamentales (como las concepciones y 
percepciones, así como las actitudes), para 
explicar las conductas orientadas al uso favorable 
de estos recursos, donde el comportamiento 
exitoso no solo depende de la intención favorable, 
sino también del control de comportamiento 
(Cacante Caballero, 2020; Momani, 2020).  

Esto se basa en el supuesto de un ser 
humano racional cuyos actos se encuentran 
influenciados por las experiencias que posee, y 
estas experiencias determinan la intención que los 

usuarios tendrán ante el uso y la implementación 
de la tecnología. 

Diversos factores se han relacionado al 
momento de aceptar (e incorporar) el uso de las 
tecnologías, aunque la mayoría coinciden en 
ciertos factores, los cuales son la intención tanto 
la individual como la social. Esto da pie a la 
Teoría de Acción Razonada (TAR), propuesto 
originalmente por Fishbein y Ajzen (1980). 

La TAR desde una perspectiva psicológica 
social intentó explicar los comportamientos 
individuales respecto al uso que se le daba a la 
tecnología, donde el comportamiento se verá 
influenciado por la intención conductual que se 
tenga (Alshammari & Rosli, 2020), asumiendo 
entonces que las personas tomamos decisiones 
racionales, ya que estas son evaluadas 
continuamente, y a partir de los resultados que se 
obtienen, se forman las actitudes 
comportamentales (por ejemplo, el incorporar 
algo diferente o continuar usando determinada 
herramienta para la docencia).  



Este modelo es usado usualmente para 
explicar para explicar el comportamiento de las 
personas y su uso de la tecnología, debido al 
manejo de 3 componentes cognitivos: actitudes, 
normas sociales e intenciones, sin embargo, la 
desventaja de este modelo es que deja de lado el 
rol de hábito y las intenciones subjetivas 
(Taherdoost, 2018) por lo cual fue necesario 
generar modelos más explicativos.  
 

1.1.2. Estructura y Desarrollo de la 

UTAUT 
La investigación para poder explicar la relación 
entre la aceptación y la adopción de la tecnología, 
requería integrar la intención de las personas para 
usarlas, por lo cual se siguieron estudiando 
diferentes aspectos de la conducta hasta llegar a 
la Teoría unificada de la aceptación y el uso de la 
tecnología (UTAUT) que es la que actualmente 
tiene mayor difusión.  

Su antecedente directo es el Modelo de 
Aceptación Tecnológica (TAM) presentado por 
Davis en 1986, el cual se adapta de la Teoría de 
Acción Razonado para interpretar la aceptación 
de los usuarios hacia los sistemas tecnológicos de 
información, agregando dos creencias 
específicas: utilidad y facilidad. sin embargo, y 
de acuerdo a Davis (1989), aunque estas 
creencias influían en el uso de la tecnología, aún 
se debían incluir variables externas. 
 Al dejar de lado la influencia social, la 
aceptación de la tecnología estaba limitada a 
espacios específicos (por ejemplo, solo para el 
trabajo), por lo cual se necesitaba un instrumento 
que incluyera variables externas para obtener 
resultados más consistentes como la motivación 
(Lin, Fofanah & Liand, 2011), dado que la 
aceptación y uso de las herramientas tecnológicas 
no solo se refiere al uso que le da el cliente, sino 
también para satisfacer sus necesidades 
emocionales (Taherdoost, 2018). 

Buscando resolver las debilidades de los 
modelos anteriores, la investigación al respecto 
dio como resultado la versión final de la Teoría 
unificada de la aceptación y el uso de la 
tecnología (UTAUT), desarrollado por 
Venkatesh, Morris, Davis, & Davis en el 2003. 

Este modelo fue creado a partir de ocho 
modelos teóricos previos derivados de las 
creencias propuestas por Davis (1989), y la 
influencia que tienen sobre la intención de 
comportamiento. Estos modelos son los 
siguientes: 

El Modelo de la Acción Razonada de 
Fishbein y Ajzen (1975), la Teoría de la Conducta 
Planeada de Ajzen, (1991), el Modelo 
Motivacional de Vallerand (1997), el Modelo de 
Aceptación a la Tecnología de Davis (1989), 
Modelo de Utilización de la PC de Thompson 
(1991), la Teoría Social Cognitiva de Bandura 
(1986), la Teoría de la Difusión de la Innovación 
planteada por Rogers en 1962 (Santander 
Ramírez & Hormazábal Saavedra, 2015), un 
modelo híbrido entre la Teoría de la Conducta 
Planeada y el Modelo de Aceptación a la 
Tecnología de Taylor & Todd en 1995 (Xie, 
2017). 

La teoría UTAUT identifico cuatro 
antecedentes que se repetían en los modelos 
anteriores, por lo cual se adaptaron 14 constructos 
iniciales. Los constructos significativos eran 
sobre expectativa de esfuerzo y desempeño, 
influencia social y las condiciones facilitadoras. 
 Las expectativas de esfuerzo y 
desempeño se relacionan con la facilidad que el 
usuario (en este caso, el docente) al esperar que 
la integración de la tecnología, le dará un 
resultado especifico. Por otro lado, la influencia 
social se refiere a lo que el resto espera de ellos 
ante el uso de la tecnología.   

Al respecto, Venkatesh y col. (2003) 
encontraron que para facilitar esta expectativa e 
influencia, la condición estará relacionada por la 
experiencia y la edad del individuo, de tal manera 
que se integraron como variables moderadoras la 
experiencia, la edad, el género y se integró la 
voluntariedad de uso.  

Estos modelos y teorías que explican la 
aceptación y uso de la tecnología, tienen un punto 
en común: un fuerte componente social. Estos 
modelos sugieren que la experiencia juega un 
papel decisivo en la toma de decisiones en lo que 
a su comportamiento se refiere. 

 
 
 



Figura 2. Adaptación del Modelo UTAUT 
 

 
 

Fuente: Venkatesh y col.;2003, adaptado por Alegre-Cuevas, 2021 
 

 
La figura 2 nos muestra la adaptación del Modelo 
UTAUT a partir de los constructos presentados 
por Venkatesh et al (2003), sin embargo, en esta 
adaptación presentada, se destacan las 
experiencias previas y la influencia que podrían 
tener ante la aceptación y uso de la tecnología 
(Michel Madera & Torres Nabel, 2012), 
integrando además variables como la motivación, 
la autoeficacia y más recientemente, la 
innovación.  

Al respecto, Tapasco & Giraldo (2017) 
encontraron que las tecnologías, su aceptación y 
uso se ha popularizado en los docentes 
universitarios, encontrando incluso diferencias 
significativas entre docentes del sector público y 
privado, sin embargo, no reportaron diferencias 
significativas en variables como la experiencia, el 
sexo, ó la escolaridad. Si estos hallazgos 
anunciaban la inminente aceptación y uso de 
tecnologías en el aula, la contingencia de salud 
derivada de la pandemia por Covid 19 la 
precipitó. 

 
2. Metodología 

Utilizando una metodología de corte cuantitativo, 
con un diseño no experimental de alcance  
 
descriptivo exploratorio, se obtuvieron 100 
repuestas al instrumento de la Teoría Unificada 
de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) 
de Venkatesh et al., (2003), utilizando la versión 

adaptada de Michel Madera y Torres Nabel 
(2012), el cual consta de 31 reactivos tipo Likert 
con respuestas de 7 puntos que van desde el 1: 
Nada de acuerdo hasta el 7: Totalmente de 
acuerdo. Está conformado por 8 sub-escalas: 
Expectativa del funcionamiento (ítems 1 al 4), 
Expectativa del esfuerzo (ítems 5 al 8), Actitud 
hacia el uso de la tecnología (ítems 9 al 12), 
Influencia social (ítems 13 al 16), Condiciones 
facilitadoras (ítems 17 al 20), Autoeficacia (ítems 
21 al 24), Ansiedad (ítems 25 al 28), Intención de 
uso (ítems 29 al 31). 

Las sub-escalas del UTAUT (Venkatesh 
et al., 2003) toman en cuenta los siguientes 
constructos: la sub-escala Expectativa de 
funcionamiento, considera si la persona cree si la 
tecnología servirá de apoyo para su desempeño 
laboral, en este caso en el aula, la sub-escala 
Expectativa del esfuerzo, está asociada a qué tan 
sencillo de utilizar es el sistema, la sub-escala 
Actitud hacia el uso de la tecnología considera lo 
que las ideas que la persona construye en torno al 
uso de la misma y cómo influyen en su 
comportamiento, la sub-escala Influencia social 
se asocia a lo que la persona percibe de su grupo 
o pares sobre la importancia del uso de la 
tecnología, la sub-escala Condiciones 
facilitadoras toma en cuenta las creencias que 
tiene la persona acerca de las condiciones 
tecnológicas y de infraestructura de la 
organización, en éste caso, de la Institución 
Educativa, la sub-escala Autoeficacia toma en 



cuenta lo que la persona considera que es capaz 
de lograr, la sub-escala Ansiedad se refiere a la 
respuesta que la persona, de manera natural, 
presenta ante condiciones de estrés, y la sub-
escala Intención de uso considera que tan 
probable la persona utilizará la tecnología, en el 
caso de los docentes, en el entorno educativo. 
 

El instrumento fue contestado por 100 
docentes de una universidad pública del noreste 
de México, 49 hombres y 51 mujeres, con una 
edad promedio de 45 años, con un rango de edad 
entre 33 y 73 años. Se consideraron 4 categorías 
de experiencia docente asociadas a la antigüedad 
del participante en el puesto: de 0 a 5 años, de 6 a 
10 años, de 10 a 20 años, y de más de 20 años de 
docencia.  

Los participantes respondieron el 
UTAUT de manera voluntaria, a través de un 
formulario digital compartido en grupos de 
docentes de dicha universidad. 

Se utilizó el software PSPP para el 
procesamiento de los datos y los análisis 
descriptivos e inferenciales pertinentes (análisis 
descriptivos, t de student para muestras 
independientes para establecer diferencias entre 
sexos y ANOVA de una vía para establecer 
diferencias entre experiencia docente). Para 
facilitar la comprensión de los resultados se han 
convertido todos los puntajes a una escala del 1 al 
100. 

 
3. Resultados 

El objetivo central del presente trabajo fue 
conocer la aceptación y uso de la tecnología en 
docentes universitarios, a través del UTAUT. 

Como puede observarse en la Tabla 1, la 
mayoría de la muestra se sitúa en la categoría de 
experiencia docente de entre 10 a 20 años y los de 
20 años y más, por lo que no se pueden considerar 
como docentes “novatos”, es decir, que esta 
muestra ya tiene experiencia y práctica docente.  

 
Tabla 1: Experiencia docente 

Experiencia docente Participantes 
0 a 5 años 18 
6 a 10 años 15 
10 a 20 años 33 
20 años y más 34 

Fuente: Elaboración Propia  
 

La tabla 2 agrupa los resultados 
descriptivos de cada sub-escala. Analizando lo 
anterior se muestra el puntaje superior a 80 en 
cada una de las sub-escalas, a excepción de 
ansiedad, ya que esta reporta una media de 30.82, 

y a diferencia de los demás puntajes, se espera 
que esta sub-escala obtenga valores mínimos, ya 
que reporta el grado de ansiedad que los docentes 
presentan hacia el uso de la tecnología. 

 
Tabla 2: Resultados Descriptivos 

 Expectativa 
de 

funcionamie
nto 

Expectativa 
del esfuerzo 

Actitud 
hacia el 
uso de la 

tecnología 

Influencia 
Social 

Condiciones 
facilitadoras 

Autoeficacia Ansiedad Intención 
de uso 

Media 92.46 92.11 86.75 86.25 90.46 83.54 30.82 93.71 
Des. Est. 11.03 10.04 16.89 14.41 12.73 19.82 23.23 12.40 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para conocer si había diferencia según la 
experiencia docente de los participantes, se 
realizó un análisis ANOVA de una vía, 

obteniendo al inicio los datos pertenecientes a las 
medias de cada grupo, y estos datos los podemos 
observar en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Medias por grupo de experiencia docente 

 Medias reportadas según grupo de experiencia docente por sub-escala  



Grupo según 
experiencia 
docente en 

años 

 Expectativa de 
Funcionamiento 

Expectativa 
de esfuerzo 

Actitud 
hacia la 

tecnología 

Influencia 
social 

Conductas 
facilitadoras 

Autoeficacia Ansiedad Intención 
de uso 

0 a 5   93.65 92.86 84.92 86.11 92.46 80.95 20.83 94.97 
6 a 10   93.81 94.05 87.62 88.33 90.95 82.38 20.95 92.70 
10 a 20  90.91 90.58 83.33 84.74 87.55 83.23 32.68 91.49 

> 20  92.75 92.33 90.65 86.87 92.02 85.71 38.66 95.66 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al revisar los datos de la tabla 3 se 

observa, de primera intención, que las medias de 
la sub-escala Ansiedad presentan variaciones más 
pronunciadas.  
 

Se procedió a realizar una comparación 
por sub-escala del UTAUT utilizando un análisis 
de varianza de una vía (ANOVA) entre grupos 
(experiencia docente), obteniendo lo siguiente:

Tabla 4. Resultados ANOVA 
Sub-escala Suma de Cuadrados gl F p 
Expectativa del funcionamiento 135.12 3 .36 .780 
Expectativa de esfuerzo 144.84 3 .47 .703 
Actitud hacia la tecnología 974.27 3 1.14 .336 
Influencia social 153.73 3 .24 .868 
Conductas facilitadoras 436.72 3 .90 .447 
Autoeficacia 304.68 3 .25 .859 
Ansiedad 5457.82 3 3.64 .015 
Intención de uso 336.32 3 .72 .541 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Solamente la sub-escala Ansiedad 
reporta una diferencia significativa según la 
experiencia docente, con un valor F (3, 96) = 
3.64, p = .015, por lo que se ejecuta una prueba 
Post hoc de Tukey para revisar en cuáles grupos 
se presenta esta diferencia (experiencia docente), 
encontrándolas entre los grupos de 0 a 5 años y 
de 20 y más años de experiencia docente (p = 
.037) 

 
Para conocer si hay diferencias entre 

hombres y mujeres, se realizó una prueba t de 
Student para muestras independientes, reportando 
diferencia significativa en la sub-escala 
Autoeficacia. Los resultados completos se 
pueden observar en la tabla 5

 
Tabla 5: Resultados de t de Student para diferencia entre hombres y mujeres 

Sub-escala t gl p 
Expectativa del funcionamiento -.93 98 .354 
Expectativa de esfuerzo -.95 98 .347 
Actitud hacia la tecnología .09 98 .926 
Influencia social .17 98 .869 
Conductas facilitadoras .29 98 .773 
Autoeficacia 2.09 98 .039 
Ansiedad .06 98 .954 
Intención de uso -.59 .98 .558 

Fuente: Elaboración Propia 
4. Conclusiones 

Los cambios en el entorno académico derivados 
de la contingencia de salud por Covid 19 han 
puesto a los docentes universitarios ante el reto de 
adaptar y/o migrar los contenidos educativos a 
una modalidad en línea, lo anterior ha puesto a 
prueba además a las Instituciones de Educación 

Superior en aspectos como infraestructura y 
capacitación de los cuerpos docentes. 

En el presente proyecto se pretendía, a 
través de un estudio exploratorio, conocer la 
aceptación y el uso de la tecnología de los 
docentes universitarios desde la Teoría unificada 
de la aceptación y el uso de la tecnología, 



propuesta por Venkatesh et al., (2003) a través del 
instrumento UTAUT. 

En los resultados obtenidos se puede 
observar que los puntajes descriptivos de todas 
las sub-escalas, a excepción de Ansiedad, son 
superiores al tercer cuartil, lo que podemos 
interpretar como una aceptación positiva en el 
uso de la tecnología, el soporte social e 
institucional, además de aspectos como la 
autoeficacia, esto puede deberse a los planes y 
estrategias que la Institución Educativa puso en 
marcha para afrontar estos desafíos. 

En lo que respecta a la sub-escala de 
Ansiedad, entre menor es el puntaje, menor el 
grado de la variable, por lo que puntajes abajo del 
primer cuartil son deseables, sin embargo, se 
encontraron valores por encima de este nivel, 
pero sin llegar al segundo cuartil, lo que sugiere 
un estudio a profundidad del fenómeno para 
brindar el apoyo necesario a los docentes. Ya sea 
en capacitación o acompañamiento. 
 

Es de utilidad subrayar que también se 
encontraron diferencias significativas en la sub-

escala Ansiedad al comparar los grupos de 
experiencia docente, siendo el grupo de docentes 
con 20 años o más frente a aulas los que 
reportaron valores más altos, esto puede deberse 
a preconcepciones de dificultad en el uso de las 
tecnologías. 

Se encontraron diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en la sub-escala 
Autoeficacia, Del Prete & Cabero (2020) no 
hallaron diferencias en el uso de tecnologías en 
ambientes de aprendizaje, sin embargo, Giménez 
Lozano & Morales Rodriguez (2019) si 
observaron diferencias significativas en 
autoeficacia en profesores universitarios hombres 
y mujeres. 

Aunque el alcance del presente estudio es 
exploratorio, deja claro la necesidad de seguir 
investigando el fenómeno, poniendo particular 
atención a variables como la experiencia docente, 
y otras no contempladas como la disciplina del 
docente, así como las características de la 
Institución de Educación Superior. 
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Resumen 
 

Abstract 
El impacto social, económico y productivo que 
ha tenido el Covid-19, indudablemente será 
material de estudio durante años, el mundo se 
encuentra aún inmerso entre el primer brote y 
un rebrote. Con la llegada del Covid -19 se han 
generado grandes cambios sociales y 
económicos, las empresas se han visto 
obligadas a modificar sus modelos de negocio 
para mantenerse vigentes durante la presente 
contingencia sanitaria. El objetivo del presente 
trabajo de investigación tiene como finalidad 
describir los factores que influyen en las 
Mipymes y sus efectos en estas. El análisis 
realizado se definió con base a un marco de 
referencia, técnica utilizada documental y 
bibliográfica, que permiten identificar los 
factores que se presentan con regularidad en 
tiempos de pandemia. Los resultados del 
presente estudio demuestran que, al 
implementar cambios tecnológicos, entornos 
colaborativos, innovaciones y nuevos modelos 
de negocio, influyen positivamente en las 
Mipymes en tiempos de pandemia. En el 

The social, economic, and productive impact 
that Covid-19 has had undoubtedly be study 
for many years, the world is still immersed 
between the first outbreak and a regrowth. 
With the arrival of Covid -19, great social 
and economic changes have been generated, 
companies have been forced to modify their 
business models to stay current during the 
health contingency. The aim of this research 
work is to describe the factors that influence 
MSMEs and their effects on them. The 
analysis carried out was defined based on a 
reference framework, a documentary and 
bibliographic technique used, which allow 
identifying the factors that occur regularly in 
times of pandemic. The results of this study 
show that, by implementing technological 
changes, collaborative environments, 
innovations and new business models, 
influence MSMEs positively in times of 
pandemic. In the present work, it is 
concluded that empirical research indicates 
that the study variables have served as 



presente trabajo se concluye que las 
investigaciones empíricas señalan que las 
variables de estudio han servido de apoyo para 
que las Mipymes puedan mantenerse y no 
desaparezcan ante la contingencia sanitaria 
originada por el Covid-19. 
 
Palabras clave: Covid-19, Entornos 
Colaborativos, Innovación, MiPyMES, Modelo 
de Negocio. 

support so that MSMEs can be maintained 
and not disappear in this health contingency 
caused by Covid-19. 
 
 
 
Keywords: Business Model, Collaborative 
Environments, Covid-19, Innovation, 
MSME’s. 
JEL: M10, M19, O32. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el mes de diciembre del 2019, en Wuhan, 
China Central, se descubrió un nuevo 
coronavirus el cual es causante de un síndrome 
respiratorio agudo severo el SARS-CoV-2, 
comúnmente llamado Covid-19, como lo 
llamaremos de ahora en delante (Sharma et ál., 
2020). 

Actualmente existe mucha 
incertidumbre en relación con la capacidad de 
los consumidores para adaptarse a estos 
nuevos tiempos, principalmente por el tema de 
hacer frente a la contingencia sanitaria ya que 
esta origina cambios en los mercados 
económicos y en la conducta de la sociedad 
(Campbell et ál., 2020). Es importante 
comentar que de la actual crisis sanitaria 
nacerán nuevos hábitos o conductas por parte 
de los consumidores, entre estos podremos 
encontrar un mayor uso de nuevas tecnologías 
para la adquisición de productos y servicios, 
aunado a formas innovadoras para temas 
recreativos y educativos (Sheth, 2020). 

Las micro, pequeña y mediana 
empresa (Mipymes), se han visto afectadas 
fuertemente, necesitan modificar y replantear 
sus estrategias financieras, transformar y 
adaptar decisiones institucionales, incluir 
canales digitales en sus procesos y aprovechar 
al máximo las oportunidades que se están 
presentando en temas de innovación 
tecnológica (Dannenberg et al., 2020). 

Conforme avanza la pandemia las 
empresas han realizado cambios en sus 
actividades y modelos de negocio, esto en 
temas de generación y creación de valor para 
sus clientes, principalmente en temas de 
tiempos de respuesta y disminución de costos, 
todo esto previa identificación de factores 

clave que generen nuevas oportunidades de 
desarrollo para la empresa (Gamero y Ostos, 
2020). 

En Latinoamérica y el Caribe, el 
ambiente social es muy complejo ya que se 
calcula que 2.7 millones de empresas, el 19% 
de la región han cerrado sus operaciones. El 
mayor número de empresas afectadas son las 
Mipymes. Esto significa la pérdida de trabajo 
de más de 8.5 millones de individuos, que 
representan una quinta parte del total de la 
zona (CEPAL, 2020).  

El objetivo del presente trabajo de 
investigación tiene como finalidad describir 
los factores que influyen en las Mipymes y sus 
efectos en estas. El análisis realizado se 
definió con base a un marco de referencia que 
permite identificar los factores que se 
presentan con regularidad en tiempos de 
pandemia, los problemas que han enfrentado y 
las modificaciones que han tenido que realizar 
en temas operacionales enfocándonos 
principalmente en los cambios tecnológicos, 
entornos colaborativos, innovaciones y los 
modelos de negocio. 

El método utilizado en el presente 
estudio es de tipo documental ya que se 
realizaron consultas en diferentes 
instrumentos como revistas, investigaciones 
empíricas, registros y diferentes fuentes 
existentes y bibliográficas ya que se revisó 
material bibliográfico existente respecto a 
nuestro tema de investigación. 

En México, se estima que el 96% de 
los afectados serán las Mipymes y el 58% 
podrían desaparecer, ya que la tercera parte de 
ellas ya han reportado despidos y cierres 
parciales (El Heraldo de México, 2020). De 
acuerdo con este planteamiento del problema 



que afecta a las empresas se lleva a cabo el 
siguiente cuestionamiento ¿Cuáles son los 
factores que influyen en las Mipymes en 
tiempos de pandemia? 

La investigación actual está dividida en 
cuatro secciones, en la primera encontramos 
algunas reflexiones relacionadas con las 
Mipymes en tiempos del Covid-19 y la 
manera en la que estas se han adaptado. En la 
segunda visualizaremos un análisis teórico de 
las variables de estudio junto con 
investigaciones empíricas relacionadas, estos 
estudios relacionados con las Mipymes y el 
COVID-19, en la tercera sección 
encontraremos los principales resultados de 
las investigaciones analizadas y por último se 
realizan las principales conclusiones y 
reflexiones de acuerdo con la revisión de la 
literatura que buscan ser un punto de partida 
para la continuación de investigaciones 
futuras relacionadas con las variables de 
estudio. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
Para identificar los avances relacionados con 
el tema de investigación, se realizó una 
revisión literaria de artículos científicos de 
tipos teóricos, conceptuales y empíricos, la 
búsqueda se realizó principalmente en las 
siguientes bases de datos, Dialnet, 
ScienceDirect, ProQuest, Scopus, Scielo, 
Redalyc y Google Académico. 
2.1. Las Mipymes en tiempos del 
Covid-19. 

Latinoamérica es un territorio cada 
vez de mayor interés en asuntos relacionados 
con las Mipymes ya que están son un gran 
generador de empleo en la región. Una de las 
causas por las que hoy por hoy existe interés 
en el estudio de estas empresas es que en la 
mayor parte de los países encontramos una 
cantidad importante de Mipymes, las cuales 
favorecen a las economías de los países en 
donde se encuentran ubicadas (Chiao, Yang y 
Yu, 2006). 

Existe gran cantidad de causas por las 
que las Mipymes y particularmente en 
economías emergentes, han despertado el 
interés del mundo, entre las principales 
razones encontramos, el gran número de 
empleos que estas generan, son puntos 

importantes de innovación, la interacción con 
estas es muy fluida, la rápida toma de 
decisiones y su cercanía con los clientes, son 
algunas de las ventajas que este tipo de 
empresas tienen (Katua, 2014). 

Para Segura (2020), “A nivel global, 
las empresas y las personas están entrando en 
una etapa de menor consumo, menor demanda 
de bienes y servicios y, por lo tanto, menor 
interacción económica en los mercados”.  

Por otro lado, para américa latina, es 
importante mencionar temas como la ciencia, 
la innovación y el desarrollo productivo para 
hacer frente al Covid-19, adaptando estos 
temas a los entornos empresariales y de 
gestión pública, existen muchas necesidades y 
oportunidades que se deben de aprovechar en 
estos tiempos incluida la capacidad de 
reacción que tengan las diferentes economías 
de la región (BID, 2020). 
2.2. Cambios tecnológicos, una visión 
teórica. 

En relación con las dimensiones tanto 
empresariales como organizativas de las TIC, 
identificamos gran cantidad de recursos que 
ayudan a manipular información y que llevan 
al desarrollo y crecimiento económico de 
cualquier empresa, esto gracias a que las TIC 
provén a las organizaciones grandes 
oportunidades de administrar el conocimiento 
existente, aumentan su flexibilidad, 
adicionalmente incrementan la capacidad de 
desarrollo de la misma en beneficio de su 
crecimiento y la ayuda en potenciar su 
independencia (Thompson y Strickland, 
2004). 

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) forman un campo 
complejo en donde se pueden encontrar gran 
cantidad de definiciones y clasificaciones, 
estas se componen principalmente por 
recursos como hardware, software y una gran 
cantidad de dispositivos electrónicos 
entrelazados unos con otros, con capacidad de 
formar una red universal de herramientas para 
la acumulación de datos con la finalidad de 
crear información (Cobo-Romani, 2009). 

Según Gálvez et al. (2014), las 
tecnologías de información y comunicación 
son los medios electrónicos de 
almacenamiento, captura, enlace y 



transmisión de datos e información para 
facilitar el diseño de estrategias que 
fomentaran el desarrollo de la empresa, 
influyen de forma positiva rentabilizando a las 
organizaciones que las usan de manera 
efectiva. 

La administración de la tecnología es 
uno de los temas que en las anteriores tres 
décadas ha sido objeto de estudio, todo esto 
originado por la correcta administración de los 
métodos y recursos tecnológicos utilizados de 
manera eficiente por las empresas, es 
imperativo mencionar que se ha logrado ser 
cada vez más eficiente en procesos internos y 
esto por consecuencia a detonado en que los 
sectores económicos sean cada vez más 
competitivos, incluyendo las Mipymes 
(Medellín, 2010; Duque y Garzón, 2015). 

La digitalización no solo da la 
oportunidad a las Mipymes de adaptarse a una 
crisis como la actual, sino que otorga un apoyo 
considerable para promover la sostenibilidad 
dentro de las empresas. El uso adecuado de las 
nuevas tecnologías y la digitalización ayudan 
a las empresas a incrementar el desarrollo 
sostenible disminuyendo los traslados de la 
fuerza laboral, promoviendo la flexibilidad y 
conciliación laboral e impulsa una 
administración más sostenible de la cadena de 
suministro organizacional (PwC, 2019). 

De acuerdo con Akpan et ál. (2020) 
existen dificultades para que las Mipymes se 
adapten a los nuevos escenarios relacionados 
con la transformación tecnológica ya que la 
cultura que impera en estas es muy 
conservadora, adicionalmente menciona que 
existen importantes ventajas en la 
implementación de nuevas tecnologías. 

Los procesos de transformación 
digital dependen en gran medida de la 
capacidad del recurso humano de la empresa, 
así como de la disposición que estos tengan 
para adaptarse a los cambios tecnológicos. Es 
importante mencionar que a medida que los 
cambios tecnológicos avanzan sus 
vulnerabilidades también aumentan y en este 
sentido es imperativo proteger los sistemas de 
actividad maliciosa o del uso indebido de estas 
tecnologías (Almeida y Monteiro, 2020). 

Las micro, pequeñas y medianas 
empresas deben aprovechar todas las ventajas 

que les proporcionan los recursos 
tecnológicos y las redes sociales para difundir 
y promocionar sus bienes y servicios, uno de 
los mayores atrasos lo encontramos en los 
micro negocios, ya que solo el 17.2% usa 
internet y solo el 19.8% emplea una PC, esto 
aumenta en el sur del país, en donde 
encontramos que menos del 20% de las 
empresas usan internet, es importante 
mencionar que cuando se habla de ventas y 
compras por internet solo el 4.3% de las 
Mipymes realizan sus transacciones 
comerciales por este medio (INEGI, 2020). 

 
2.2.1. Cambios tecnológicos, estudios 
empíricos 

Tomando como referencia a Bermeo 
et ál. (2020) en su investigación con enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental, 
descriptivo y transversal donde analizaron el 
impacto generado a las pequeñas y medianas 
empresas con el uso de las TIC y herramientas 
tecnológicas, aplicando un cuestionario de 50 
preguntas dicotómicas con elección de 
respuesta SI o NO, en escala de Likert aplicada 
a 150 Pymes, aplicada a los responsables de 
las diferentes áreas de la empresa encontramos 
que los elementos analizadas fueron el uso de 
las TIC, la utilización de herramientas 
tecnológicas y ventajas y desventajas con el 
uso de las TIC’s, podemos encontrar como 
principal hallazgo que las TIC son utilizadas 
principalmente para temas de promoción y 
publicidad de los productos y servicios que 
ofrecen las empresas, adicionalmente 
encuentran un impacto positivo en temas de 
control, administración y seguridad de 
información al utilizar estas tecnologías de 
información y comunicación. 

Heredia, Aguilar y Sainz (2020) 
realizaron un estudio de campo bajo un 
enfoque metodológico descriptivo de corte 
transversal para identificar con los gerentes de 
empresas cual ha sido su situación frente a la 
crisis del COVID-19 aplicando un 
cuestionario estandarizado con un coeficiente 
de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.92 
determinaron que en relación a las nuevas 
tecnologías estas son indispensables para 
enfrentar las condiciones cambiantes que se 
viven hoy en día ya que estas generan nuevas 



oportunidades de mercado y por consecuencia 
el desarrollo de innovaciones. 

El trabajo presentado por Rodríguez et 
ál. (2020) nos da una visión de cambios 
tecnológicos relacionados e influenciados por 
el e-commerce en tiempos del Covid -19, su 
trabajo tiene un diseño de tipo documental, 
haciendo uso de métodos científicos teóricos y 
empíricos. La indagación de información se 
hizo a partir de fuentes primarias como 
artículos, informes técnicos y memorias de 
ponencias. El principal contenido es el de 
revelar como ha cambiado y evolucionado el 
uso del e-commerce en las Mipymes en 
tiempos de COVID-19. Como principales 
descubrimientos podemos mencionar la 
modificación en la forma de comercializar sus 
productos y servicios, ya que el comercio 
tradicional migro al comercio en línea, las 
Mipymes ahora consideran como un aliado a 
la transformación digita, el e-commerce es 
ahora un nuevo método de comercialización, 
que llegó para quedarse. 

De acuerdo con Pérez, García y 
García (2021) en donde realizaron una 
investigación con un análisis exploratorio, 
mediante modelización de ecuaciones 
estructurales con mínimos cuadrados parciales 
(PLS-SEM), tomando datos de una encuesta 
aplicada a 76 directivos de empresas entre los 
meses de mayo y agosto 2020, esta encuesta 
fue desarrollada con preguntas abiertas sobre 
las distintas actividades aplicables a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
cuantificado por una escala tipo Likert de 1 a 
3, en donde encontramos Nivel 1 (Likert 1) 
infraestructura tecnológica básica, Nivel 2 
(Likert 2) soluciones del ámbito general y 
Nivel 3 (Likert 3) industria 4.0 y servicios TIC 
avanzados. La hipótesis propuesta en esta 
investigación fue H1: Existe una relación 
positiva y significativa entre el desarrollo de 
TIC de una empresa y su capacidad de 
adaptación ante el shock externo producido 
por la Covid-19, donde se concluyó que las 
tecnologías de información y comunicación 
como medida de implementación de cambio 
tecnológico permiten administrar de manera 
mes eficaz la información y la coordinación de 
actividades dentro de las empresas por lo que 
esto le permite adaptarse más rápido al nuevo 

entorno competitivo. 
Uribe y Sabogal (2021) nos presentan 

en su investigación exploratoria descriptiva 
relacionada con cambios tecnológicos 
centrados en el marketing digital para las 
Mipymes por medio de un muestreo con 
representatividad estadística, aplicando 
encuestas y análisis de contenido un punto de 
vista enfocado en la teoría de que el marketing 
digital es realizado de manera informal por las 
empresas a lo que encontraron que las 
empresas tienen una gran área de oportunidad 
en temas de formalizar y profesionalizar sus 
áreas de marketing para la implementación de 
estrategias formales de marketing digital. Se 
debe de incluir presupuesto para temas como 
la capacitación y tecnología de nuevos 
desarrollos tecnológicos como el pago en 
línea, entre otros. 

 
2.3. Entornos colaborativos, una visión 
teórica. 

Los entornos colaborativos apoyan 
enormemente a las Mipymes a desarrollar 
nuevas formas de trabajo, así como nuevos 
productos y servicios (Gulati, 1998). 

El entorno colaborativo se define 
como el proceso por el cual grupos de trabajo 
alcanzan objetivos en común, este proceso se 
desarrolla con herramientas tecnológicas 
llamadas actualmente tecnologías de 
información y comunicación con las cuales se 
facilita el trabajo y la gestión de la información 
en beneficio de la organización (Luna, 1999). 

Otro punto importante es que este 
entorno también permite que las empresas 
puedan compartir experiencias y habilidades, 
todo esto tendrá en el futuro efectos positivos 
en el desempeño de las Mipymes (Argote e 
Ingram, 2000). 

Es importante mencionar que el 
entorno colaborativo está calificado en la 
literatura como una estrategia empresarial que 
permite principalmente a las Mipymes cumplir 
varias actividades de innovación tal como lo 
realizan las grandes empresas (Narula, 2004). 

La colaboración requiere que los 
individuos además de participar se relacionen 
para conseguir un determinado objetivo, en 
otras palabras, la colaboración involucra la 
participación “intencionada” y coordinada de 



los integrantes de un equipo de trabajo. Para 
incorporar a un sistema tecnológico la 
capacidad de colaboración es importante 
identificar a los integrantes del equipo que 
tienen las capacidades necesarias para 
desempeñar las tareas colaborativas (Sosa et 
ál., 2006). 

Adicionalmente las Mipymes podrán 
aumentar su nivel de producción y desarrollo 
de la localidad y del país en donde estén 
instaladas (Biggs y Shah, 2006). 

Los aprendizajes colaborativos han 
demostrado ser muy eficientes al ser 
desarrollados en ambientes virtuales donde 
estos se caracterizan por ser flexibles, 
adaptables y muy interactivos donde las 
diferentes audiencias o usuarios generalmente 
desarrollan proyectos y crean nuevas 
funciones para la organización (Marcano et ál., 
2007). 

Las relaciones interpersonales y 
profesionales han experimentado 
transformaciones significativas en tiempos del 
Covid-19. Durante el tiempo de cuarentena, 
las personas tuvieron que orientar y adaptar su 
modelo de trabajo hacia el trabajo en casa y 
aprender a compartir un espacio pequeño con 
sus familiares, las casas se convirtieron en 
lugares mixtos donde se realizan tanto tareas 
domésticas como actividades profesionales. 

Esto derivo en un gran impacto en la 
vida de las personas, ya que es algo a lo que la 
mayoría no estaba acostumbrada. 

Tobarra et ál. (2008) definen la 
usabilidad colaborativa, como un proceso 
eficaz, de satisfacción y eficiente para que un 
grupo en particular pueda lograr objetivos y 
metas en común en un contexto de uso 
específico de software en condiciones 
particulares de uso y coordinación. 

Adicionalmente podemos encontrar 
soporte teórico y empírico que menciona que 
el éxito de las Mipymes está fuertemente 
relacionado con la habilidad que estas 
pequeñas y medianas empresas posean para la 
ejecución de actividades de colaboración 
internas y externas con otras empresas de 
manera eficiente y efectiva (Van de Vrande et 
ál., 2009). 

Adicionalmente en su estudio 
relacionado con la colaboración Van de 

Vrande et al. (2009) menciona que esta 
colaboración es fundamental para que las 
empresas adquieran nuevo conocimiento el 
cual es muy importante para que las Mipymes 
se mantengan en proceso de expansión y 
crecimiento constante, que esto será el 
detonante para una mejor gestión integral de 
las mismas y podrán incrementar sus ventajas 
competitivas y capacidades de innovación. 

Bjorklund et ál. (2020) menciona la 
importancia de un ambiente colaborativo 
principalmente en tiempos de crisis, ya que los 
sistemas colaborativos en estos tiempos toman 
mayor relevancia, principalmente porque estos 
robustecen a los equipos de trabajo, favorece 
la creación de sinergias, se comparte 
conocimiento entre las partes y un punto 
importante para toda organización, es un 
ahorro en temas de costos. 

Crick y Crick (2020) mencionan la 
importancia de la permanencia de los modelos 
de trabajo colaborativos una vez que la crisis 
sanitaria se encuentre controlada, esto es 
mantener la interacción colaborativa entre los 
miembros de los equipos de trabajo por medio 
de correos electrónicos, herramientas 
digitales y sistemas de gestión, ya que esto 
ayudara a mantener una comunicación 
eficiente dentro de la organización. 

 
2.3.1. Entornos colaborativos, estudios 
empíricos 

Honores et ál. (2020) realizaron una 
investigación de campo a través de la 
aplicación de encuestas, con el propósito de 
documentar información importante y 
necesaria para realizar un análisis relacionado 
con la capacitación del personal aplicada al 
trabajo colaborativo a través de los datos 
recolectados y desarrollados en el programa 
estadístico SPSS. Se consideró como universo 
de estudio la provincia de El Oro, con personal 
dedicado a la minería, los cuales de acuerdo 
con reporte elaborado por el Banco Central del 
Ecuador en el periodo 2017 existían 6,745 
trabajadores en activo. Para el desarrollo de la 
investigación se consideró una muestra de 365 
empleados, que fue el resultado de la 
aplicación de la fórmula de población finita. 
Los resultados obtenidos por Honores et ál. 
(2020) concluyen que el efecto de la 



capacitación del personal influye en el 
desempeño de las funciones relacionadas con 
el trabajo colaborativo de los trabajadores 
mientras efectúan sus funciones en la 
organización, ya que este tipo de programas de 
capacitación influye un 67% por lo tanto se 
podría establecer que mediante la capacitación 
se mejora el rendimiento de las unidades de 
trabajo de la organización. 

Morillo y Rodríguez (2020) 
apoyándose en el método de estudio de caso 
con enfoque interpretativo como método 
empírico de investigación, aplicando encuesta 
y seleccionando a los encuestados con método 
no probabilístico intencional, teniendo como 
sujetos de estudio a directivos de mando 
medio concluyeron que el uso apropiado de 
tecnologías de información (TI) colaborativas 
están fuertemente asociadas al desempeño de 
los colaboradores de las empresa y 
adicionalmente estas TI colaborativas 
impactan de manera positiva en la 
comprensión de la información proporcionada 
por los empleados de la empresa. 

Viveros y Camargo (2020) emplearon 
una metodología empleada para su 
investigación de tipo descriptivo – explicativo 
de índole documental, fundamentada en 
fuentes de carácter investigativo y desarrollos 
aplicativos para identificar los nuevos desafíos 
que tienen los administradores de empresas 
frente a la administración colaborativa. En lo 
referente a los materiales de recolección de 
datos se utilizó un compendio de información 
documental consultando fuentes de 
información secundaria. Entre los principales 
resultados se encontró que el desarrollo 
empresarial es más efectivo si los esfuerzos 
grupales enfocan su esfuerzo en integrar una 
administración colaborativa, ya que esta es 
una eficiente herramienta en la gestión 
organizacional. 

Del Solar et ál. (2021) realizan un 
análisis cuantitativo basado en encuesta, la 
encuesta tiene diseño descriptivo, 
observacional, prospectivo y transversal. La 
búsqueda se realizó con información de tipo 
secundaria, documental y bibliográfica 
principalmente. Como principales resultados 
de la investigación se encontró que la 
aplicación de prácticas como informar a los 

trabajadores sobre los beneficios de utilizar el 
sistema Last Planner System (LPS) como 
herramienta de trabajo colaborativo deriva en 
importantes ahorros económicos para la 
empresa. 
2.4. Innovaciones, una visión teórica 

De acuerdo con Yoguel y Boscherini 
(1996), mencionan que la capacidad de 
innovación de las organizaciones es 
indispensable para mantener su ventaja 
competitiva vigente ya que esta es 
fundamental para la diferenciación de sus 
productos o servicios en un mundo cada vez 
más globalizado. La innovación es un proceso 
que deriva en la aplicación de una nueva idea 
(García et ál., 1999), es un término muy 
amplio que no se restringe al ámbito de las 
tecnologías o al uso e incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC). 

Alaya, Fernández y González (2004) 
mencionan que la innovación también incluye 
la mejora en productos y/o servicios, estas 
mejoras incluyen una mayor capacidad por 
parte del personal de la organización por lo 
que deben de contar con excelentes 
competencias ya que la innovación implica 
adquisición de nuevos conocimientos los 
cuales se adquieren por medio de 
capacitaciones en áreas de ventas, producción, 
administración, etc. 

En las naciones en proceso de 
desarrollo y en las economías emergentes es 
muy importante identificar las principales 
variables que modifican el crecimiento de las 
economía local y nacional (Vrgovic et ál., 
2012). De entre todas estas variables 
encontradas en las diferentes fuentes literarias 
podemos encontrar la innovación que es 
calificada por una gran cantidad de 
investigadores y académicos como la variable 
que mayormente influencia de manera positiva 
el crecimiento de las empresas (Jaffe y Lerner, 
2006). 

La innovación es un pilar para la 
competitividad de las Mipymes, su 
importancia radica en factores como el 
aumento de la competencia global, la baja 
duración de los ciclos de vida de productos y 
los cambiantes patrones de consumo de los 
clientes y comportamiento de los proveedores. 



Las grandes empresas definitivamente tienen 
un papel fundamental en la innovación, pero 
esto no quiere decir que no hay lugar para las 
Mipymes, ya que su esperanza de vida 
depende mucho de su adaptación al entorno y 
mercado actual (Markatou, 2012). 

De acuerdo con la OCDE, en 1934 J. 
Schumpeter menciono que la innovación es un 
proceso dinámico en el que las nuevas 
tecnologías sustituyen a las viejas tecnologías, 
a lo que él llamó destrucción creativa. Más 
adelante reconsidero su posición inicial y en el 
año de 1978 la rediseñó para referirse a la 
innovación como el ingreso de un nuevo 
producto, de un nuevo modelo de fabricación 
o la entrada a nuevos mercados, es decir, 
cualquier forma nueva y diferente de hacer las 
cosas (Escandón y Hurtado, 2014). 

El tema de la innovación en las 
Mipymes no es tema nuevo, como lo 
mencionan Ospina y Puche (2014) quienes 
citan a Ruiz y Mandado (1989) “innovar en las 
Mipymes significa mejorar en la eficiencia 
operativa a través de inversión en tecnologías 
de producción, incrementando así los ingresos 
por productos nuevos o mejorados”. 

La inclusión de procesos de 
innovación en el modelo de negocio de las 
empresas origina la creación de una cultura 
hacia la creatividad e innovación que explora 
en las organizaciones no sólo el diseño y 
rediseño de nuevos procesos, sino también la 
mejora continua y adaptación a los cambios 
que los nuevos ambientes requieren (García, 
2019). 

Ibarra et ál. (2020) menciona la 
importancia de las innovaciones en las 
Mipymes ya que estas innovaciones aseguran 
que los modelos de negocio tengan éxito desde 
su implementación. 

Putra et ál. (2020) menciona la 
importancia de la innovación y su relación con 
el éxito de las organizaciones durante la 
pandemia, principalmente por la importancia 
que tiene el que la empresa pueda adaptarse en 
tiempo y forma para enfrentar estas crisis, en 
la mayoría de los casos se tiene que 
evolucionar e implantar productos y servicios 
nuevos que den un valor agregado a los 
clientes en estos tiempos de contingencia 
sanitaria. 

Reeves y Fuller (2020) mencionan 
que ante la actual pandemia por Covid-19 las 
organizaciones deben de tener la capacidad de 
reaccionar rápidamente ante los cambios, esto 
incluye el desarrollar nuevas estrategias de 
adaptación e innovación de procesos. La 
innovación debe ser la punta de lanza de los 
emprendedores ya que tiempos como los que 
se viven actualmente generan cambios en la 
forma que se consumen los productos y 
servicios, siempre es importante la generación 
de valor más aun en estos momentos. 
2.4.1 Innovaciones, estudios empíricos. 

Cando et ál. (2020) 
metodológicamente fundamentaron su 
investigación siendo esta de tipo descriptiva 
con diseño de campo no experimental 
transversal, desarrollada en una población de 
56 emprendedores en la categoría de 
restaurantes de la ciudad de Macas, provincia 
de Morona Santiago, Ecuador, aplicando 
encuestas en línea de tipo cuestionario de 12 
preguntas validadas por juicio de expertos y 
cálculo de alfa de Cronbach de 0.89. En la 
investigación evidenciaron que la innovación 
es fundamental en las Mipymes durante la 
actual crisis sanitaria y las que pudieran 
presentarse en un futuro, con ello es esencial 
desarrollar una nueva experiencia 
administrativa para ser aplicada. El desarrollo 
de un procedimiento estratégico permitirá a 
los administradores de las empresas gestionar 
las actividades con mayor eficiencia. 

Montalvo y Orozco (2020) 
desarrollando una metodología de tipo 
cualitativa, con un enfoque interpretativo, de 
carácter documental bibliográfica, utilizando 
como técnica principal la recopilación de la 
información y recurriendo a búsquedas 
avanzadas de descriptores clave con una 
población total de 44 documentos que le 
consintieron desarrollar la investigación con 
un muestreo intencional un total de 09 
documentos encontraron que el concepto 
disrupción ha sido últimamente asociado con 
las innovaciones y que este concepto se ha 
mantenido vigente principalmente a raíz de 
que entraron los modelos innovadores de 
empresas denominadas start-ups tecnológicas, 
entendida como una gran organización en su 
etapa inicial cuyo negocio, a diferencia de las 



Mipymes tradicionales, utiliza las tecnologías 
digitales como principal fuente de innovación 
para encumbrarse de forma más rápida y 
eficiente en el mercado. 

Rodríguez y Tagle (2020) identifican 
metodológicamente tres momentos en su 
investigación los cuales son el encuadre 
teórico y la metodología de su análisis, el 
segundo fue la búsqueda de la información 
para conocer el impacto económico de la 
pandemia y el tercero se relacionó con la 
obtención de información primaria 
directamente de los sujetos de estudio. El 
instrumento utilizado fue la aplicación de 
encuestas en donde los resultados arrojaron 
conclusiones como que los empresarios deben 
de replantearse las estrategias para ser más 
competitivos y que la innovación como una de 
sus variables investigadas otorga nuevas 
oportunidades para mitigar riesgos 
ocasionados por la pandemia actual. 

Se incluye el trabajo realizado por 
García, Grilló y Morte (2021) en donde 
seleccionaron 28 artículos de las siguientes 
bases de datos científicas, Scopus y Web of 
Science, utilizando el diagrama de flujo de 
decisiones de inclusión propuesto por 
PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analysis), 
como principal descubrimiento relacionado 
con la innovación obtenemos indicar que la 
adopción de innovaciones conexas con la 
propuesta de valor, en la gran mayoría de las 
ocasiones se manifiesta forma de nuevos 
productos y servicios, como forma más común 
de experimentación de cara al consumidor y la 
generalización de iniciativas de colaboración 
entre todos los participantes del ecosistema 
empresarial. 

Por último, Pérez, García y García 
(2021) incluyen en su estudio la variable 
innovación, donde su indicador formativo son 
las actividades en I+D+i ya que estas son 
consideradas de manera integral como 
promotoras de la innovación (López-Mielgo 
et al., 2012). La cuantificación de los análisis 
elaborados a través de la encuesta tipo Likert 
de 1 a 3 niveles siguió el siguiente patrón: 
realización de actividades de manera normal, 
sin realizar esfuerzo o actividades adicionales 
y sin presupuestos o proyectos 

comprometidos de por medio. La hipótesis 
planteada fue H2: Existe una relación positiva 
y significativa entre el esfuerzo en innovación 
de una empresa y por último su capacidad de 
adaptación ante el shock externo producido 
por la COVID-19. Las conclusiones de esta 
investigación sugieren que el rol mediador de 
la innovación en el ambiente actual es 
significativamente un factor determinante 
para el éxito empresarial en tiempos de 
pandemia. 
2.5. Nuevos modelos de negocio, una 
visión teórica 

La flexibilidad organizativa incorpora 
la habilidad de las empresas para modificar de 
manera eficiente, rápida y efectiva la 
adaptación a nuevos ambientes en entornos 
inciertos, todo esto aplicando al máximo los 
recursos y capacidades tanto de infraestructura 
como de capital humano. (Volberda, 1996). 
Para Osterwalder y Pigneur (2010) un modelo 
de negocio representa el fundamento natural 
de cómo una empresa crea, entrega y captura 
valor en sus procesos. Su enfoque ha difundido 
una representación de los modelos de negocio 
a través del modelo de negocio de Canvas, que 
incluye las áreas relacionadas con clientes, 
viabilidad económica, infraestructura y oferta. 

Eisenmann (2011) menciona que un 
modelo de negocio es un conjunto compuesto 
de características que detallan la propuesta 
única de valor para el cliente de una empresa 
y cómo alinea sus acciones y las de sus 
colaboradores para entregar ese valor y 
obtener beneficios sostenibles. 

La flexibilidad de la organización y su 
adaptación hacia nuevos modelos de negocio 
puede ser fragmentada en tres dimensiones 
(Sánchez et al., 2011), la primera seria la 
flexibilidad productiva que es la habilidad de 
las organizaciones para diversificar los 
productos o servicios que ofrecen. Por otro 
lado, encontramos la flexibilidad de la 
estructura organizativa que es la capacidad que 
tiene la estructura organizacional en adaptarse 
a nuevos modelos de negocio como la 
internacionalización, tamaño del negocio o el 
descentralizar actividades tanto 
administrativas como operativas. Por último, 
tenemos la flexibilidad laboral que es la 
habilidad de las áreas de capital humano para 



adaptarse a nuevas condiciones tanto externas 
como propias de la organización. 

Es importante considerar lo 
comentado por Morejón, Hernández y 
Jaramillo (2014) donde aseguran que los 
modelos de negocio estáticos pueden ser 
peligrosos, ya que los modelos de negocio de 
las Mipymes bajo un contexto estratégico 
deben ser dinámicos y continuos. 

Es importante la adaptación en los 
nuevos modelos de negocio la implementación 
del trabajo a distancia, aunque esta es una 
opción que no todas las organizaciones pueden 
implementar, para esto es importante que se 
realice un diagnostico e identificar los 
procesos que son viables realizarse desde casa 
(Giles, 2020). 

Entender el entorno económico actual 
para descubrir los nuevos desafíos y 
oportunidades es el inicio para elaborar un 
plan estratégico que responda a las 
necesidades de permanencia de las 
organizaciones. Este plan debe incluir temas 
como la modificación en los patrones de 
consumo de los clientes, una nueva propuesta 
de valor, nuevos modelos financieros, canales 
de comercialización que se adapten al entorno 
actual y la apertura hacia nuevos canales 
online (KPMG, 2020). 

La reinvención de los modelos de 
negocio es apremiante en estos tiempos de 
cambio, ya que facilita las relaciones 
interpersonales en beneficio de las personas, 
las organizaciones deben ver en esta 
reinvención una oportunidad para optimizar, 
aprender de otros, solucionar necesidades e 
innovar. 

Seetharaman (2020) menciona la 
importancia que tiene el rediseñar los modelos 
de negocio para el éxito de la empresa en este 
nuevo ecosistema, principalmente adaptarse 
al tema de las nuevas tecnologías en donde el 
trabajo remoto juega un papel importante, 
adicional a estar presente en medios digitales 
con clientes y proveedores. 

 
2.5.1 Nuevos modelos de negocio, 
estudios empíricos 

Barrientos et ál. (2020) en su 
investigación de tipo descriptiva y de 
investigación aplicada ya que se fundamenta 

principalmente en evidencia tecnológica de 
investigación básica, realizando un proceso de 
enlace entre la teoría y el producto. La 
población objeto de estudio se conformó de 4 
líderes en procesos de la panificadora, con una 
muestra reducida de 4 personas, todos 
empleados de la empresa. Por último, se 
utilizó una técnica de recolección de 
información mediante dos métodos, la 
entrevista (aplicada a la muestra seleccionada) 
y el otro método es la observación, donde se 
obtuvieron datos que proporcionaron 
elementos de apoyo para la investigación. 
Como principales hallazgos en la 
investigación se encontró que el cambio del 
modelo de negocio tradicional (mecánico) a la 
conversión de planta inteligente dejo en claro 
que al automatizar procesos se genera un 
mayor volumen de datos lo que da como 
resultado un mejor manejo integral de recursos 
lo que da como consecuencia mayor eficiencia 
y mejora en resultados para la panificadora, el 
involucramiento de la tecnología hace más 
productiva y competitiva a la empresa para 
hacer frente a los desafíos que trajo consigo la 
pandemia del SARS-CoV-2. 

Hoyos y Sastoque (2020) presentaron 
en su artículo realizado a partir de fuentes 
bibliográficas con referentes nacionales e 
internacionales, un enfoque de revisión 
documental, evaluado a partir de su 
contribución para dar respuesta a su pregunta 
¿Es el Marketing Digital la oportunidad de 
digitalización de las PYMES en Colombia en 
tiempo del Covid-19? Se encontró que el 
marketing digital como innovación en los 
modelos de negocio puede llegar a ser un 
aliado y una oportunidad de desarrollo para las 
Mipymes durante los tiempos de contingencia 
sanitaria y se quedaran una vez que esta sea 
controlada ya que este proceso incluirá la 
utilización de plataformas tecnológicas y se 
aprovecharan herramientas y elementos del 
marketing digital en la cadena de valor, como 
también otros procesos industriales, se podrá 
incluir la inteligencia artificial, tecnología 
Blockchain, internet de las cosas, etc. 

Ordoñez, Narváez y Erazo (2020) en 
su investigación desarrollaron una 
representación descriptiva, investigando y 
profundizando sobre la problemática 



relacionada con los sistemas financieros, 
emplearon un diseño transaccional no 
experimental, empleando para la recolección 
de datos técnicas de investigación como la 
entrevista y la encuesta, aplicando 
cuestionarios para recabar información 
relevante. El universo de estudio lo 
conformaron 6 instituciones financieras 
localizados en la ciudad de Cuenca. Como 
principal conclusión se determinó que la 
inserción de modelos de negocios no sólo 
explora las demandas actuales del mercado 
financiero, sino que se ajusta a las necesidades 
económicas de las empresas para dinamizar la 
económica que atiende su mercado para de 
esta forma enfrentar cambios, crisis 
emergentes como la pandemia por coronavirus 
(COVID-19). 

Palomino, Mendoza y Oblitas (2020) 
decidieron utilizar la técnica del cuestionario 
en línea estructurado y auto – administrado, 
utilizaron un método no probabilístico y de 
accesibilidad, con los datos obtenidos a través 
de un cuestionario realizado y puesto a 
disposición en una plataforma en línea 
(SurveyMonkey), el instrumento para recabar 
la información lo validaron a través de un 
CFA (Confirmatory Factor Analysis), 
logrando una confiabilidad de 0.856 y una alfa 
de Cronbach de 0.913. El cuestionario que 
utilizaron incluía 9 preguntas 
sociodemográficas, 8 relacionadas con la 
compra en línea, 9 sobre las compras antes y 
después del Covid-19 y finalmente 2 sobre la 
intención de compra antes y después del 
Covid-19. Como principales conclusiones se 
evidencia que los nuevos modelos de negocio 
orientados a las compras en línea habrán de 
poseer la capacidad de proveer a sus 
consumidores y crear en ellos buenas y nuevas 
experiencias. El e-commerce se ha convertido 
en una necesidad actual en los clientes, los 

nuevos modelos de negocio de las empresas 
en temas de comercio en línea deberán de 
representar experiencias para que los 
consumidores mantengan la tendencia del e-
commerce. El éxito en los modelos de negocio 
electrónico dependerá de las estrategias de 
marketing que cada empresa logre diseñar e 
implementar de manera integral incluyéndola 
en la cadena de valor siendo un diferenciador 
contra su competencia. 

En la figura 1 encontramos los 
diferentes factores que influyen en las 
Mipymes en tiempos de pandemia, se 
observan algunos de los autores que han 
investigado y definido cada una de estas 
variables comentadas anteriromente.  

Es importante mencionar que se 
realizo una revision exhaustiva de literatura e 
investigaciones empiricas, derivado de eso se 
incluyeron a los autores que se considero 
realizaron mayor aporte al tema de estudio. 

 
3. MÉTODO 
El presente estudio es de tipo documental ya 
que se realizaron consultas en diferentes 
instrumentos como revistas, investigaciones 
empíricos, registros y diferentes fuentes 
existentes y bibliográficas ya que se revisó 
material bibliográfico existente respecto a 
nuestro tema de investigación. 

Una vez conseguida la información, 
se procedió a elaborar un análisis de datos con 
la intención de estudiar el comportamiento de 
las diferentes variables en cuestión y obtener 
las principales aportaciones de cada una de las 
investigaciones empíricas analizadas para 
entender los beneficios que estas variables 
tienen en las Mipymes. 

 
 

 
Figura 1. Modelo Teórico – Factores que Influyen en las en las Mipymes en Tiempos de Pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores citados, elaboracion propia. 

 
4. RESULTADOS 
Es importante analizar el comportamiento que 
tienen las Mipymes en tiempos de 
contingencia sanitaria y encontrar los factores 
que influyen en estas en tiempos de pandemia. 
A continuación se presentaran los principales 
resultados obtenidos que cada una de nuestras 
variables objeto de análisis. 

En el caso de nuestra variable 
cambios tecnológicos enfocado en el uso de 
las TIC los principales resultados encontrados 
fueron que al hacer uso de las TIC para temas 
de promoción y publicidad de productos y 
servicios estas influyen de manera positiva en 
los resultados de las Mipymes (Bermeo, 
Montoya y Mejía, 2020). Por otro lado se 
confirma la generación de nuevas 
oportunidades de mercado al implementar 
nuevas tecnologías (Heredia, Aguilar y Sainz, 
2020). Otro hallazgo realizado fue la 
importancia del e-commerce en tiempos de 
pandemia en donde Rodríguez et ál., (2020) 
confirman que el e-commerce funciona como 
catalizador para la comercialización de 
productos y servicios para las Mipymes. Por 
último Pérez, García y García, 2021 
mencionan que las TIC son un factor 
determinante para la administración de 
información y coordinar actividades 
profesionales de manera eficiente e tiempos 
de contingencia sanitaria.  

En el caso de la variable entornos 
colaborativos se encontró que la capacitación 
es un factor determinante para mejorar el 
desempeño laboral del personal al realizar 
actividades colaborativas dentro de la 
organización (Honores et ál., 2020). 
Adicionalmente se encuentra como principal 
resultado que el uso apropiado de las TIC 
colaborativas para cubrir las necesidades de la 

organización y como herramienta para el 
desarrollo de nuevos modelos colaborativos 
organizacionales incrementan la eficiencia, 
mejoran tiempos de respuesta y mejoran las 
relaciones con clientes para incrementar sus 
ventas (Morillo y Rodríguez, 2020).  

Nuestra siguiente variable nos 
muestra resultados y nos menciona según 
Tagle, Granados y Rodríguez (2020) que la 
innovación utilizada por las Mipymes en 
tiempos del Covid-19 es una estrategia para 
incrementar la competitividad de las 
organizaciones y para mitigar riesgos 
derivados de contingencias sanitarias.  

En el caso de Cando, et ál., (2021) su 
principal hallazgo fue el que la innovación es 
un factor fundamental para las Mipymes en 
tiempos de crisis sanitaria y que el desarrollo 
de procedimientos estratégicos les permitirán 
a los administradores gestionar actividades 
con mayor eficiencia. Por otro lado Pérez, 
García y García (2021) mencionan que la 
innovación es un mediador determinante para 
el éxito de las empresas en tiempos de 
pandemia. 

Por último los resultados encontrados 
en tema de modelos de negocio fueron que al 
modificar modelos de negocio mecánicos 
(tradicionales) a modelos de negocio  
inteligentes (industria 4.0) las empresas 
mejoran considerablemente resultaos en 
temas de fabricación en sus plantas 
productivas  (Barrientos et ál., 2020). Otro 
resultado importante fue el determinado por 
Hoyos y Sastoque (2020) donde determinan 
que al migrar su modelo de negocio hacia la 
implementación de marketing digital y 
digitalización esto influyo de manera positiva 
en mejorar tiempos de respuesta con clientes 
y proveedores, adicional a que lograron tener 
una mayor penetración en el mercado 
nacional. 

Ordoñez, Narvaez y Erazo (2020) 
concluyeron en su estudio que la utilización 
del sistema financiero como nuevo modelo de 
negocio ayuda positivamente para la 
modernización y realización de inversiones en 
las empresas ya que estos recursos 
adelantarían inversiones que no se podrían 
lograr con los propios flujos de la empresa, 



adicionalmente los flujos se verían 
favorecidos al poner en marcha los equipos 
adquiridos producto de estas nuevas 
inversiones. 

Finalmente se determina que la 
inclusión del e-commerce en los modelos de 
negocio actuales genera valor en canales de 
venta, tecnología y publicidad de acuerdo, lo 
que da como resultado una mejoría en 
márgenes de venta, esto de acuerdo a 
investigación realizada por Palomino, 
Mendoza y Oblitas (2020). 

 
5. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
En la presente investigación se han explorado 
algunos de los principales factores que las 
Mipymes han tenido que modificar, replantear 
o adaptar a raíz de la pandemia por Covid-19, 
se ha encontrado que dentro de estos factores 
de adaptación algunos son los cambios 
tecnológicos, los entornos colaborativos, las 
innovaciones y la aplicación de nuevos 
modelos de negocio. Lo antes mencionado se 
relaciona directamente con muchas de las 
Mipymes ya que estas fungen como 
proveedores de todos estos sectores 
económicos, de ahí deriva la importancia de 
conocer todos los sectores económicos 
afectados por la pandemia actual originada por 
el Covid-19. 

Los efectos que ha tenido la pandemia 
generada por el coronavirus en las empresas  
son muy importantes, actualmente se vive una 
de las peores crisis en los últimos años, hemos 
visto una disminución en las actividades 
consideradas como no esenciales por los 
gobiernos, miles de empresas han cerrado, 
altos porcentajes de desempleo a nivel 
mundial, baja en las relaciones comerciales 
entre países, por estas razones las Mipymes no 
pueden dejar de lado temas como la los 
cambios tecnológicos, los entornos 
colaborativos, innovación y la constante 
actualización de sus modelos de negocio, todo 
esto en beneficio y apoyo a su supervivencia 
principalmente en tiempos de pandemia. 

Como conclusión relacionada con los 
cambios tecnológicos en tiempos de pandemia 
podemos mencionar que estos llegaron para 
quedarse, temas como el de mejorar la 
infraestructura tecnológica de las Mipymes 

nunca fueron tan relevantes e indispensable 
como en esta nueva normalidad, 
adicionalmente el automatizar procesos ha 
ayudado a que temas como el contagio en los 
empleados se reduzca para un eventual regreso 
a las labores en las empresas. El uso de 
dispositivos digitales, conexiones de calidad y 
herramientas para el trabajo remoto serán parte 
de nuestro nuevo día a día. Como principal 
conclusión relacionada con los entornos 
colaborativos podemos mencionar que estos 
apoyan fomentando el intercambio de ideas, 
promueven la innovación, optimizan los 
recursos de las organizaciones y reducen los 
errores, todo esto en beneficio de las empresas. 

Es importante mencionar que las 
micro, pequeñas y medianas empresas de 
diferentes países alrededor del mundo, 
especialmente en países en vías de desarrollo, 
muestran que las actividades de colaboración 
e interacción que tienen las empresas con otras 
organizaciones son cada vez más importantes, 
no solamente para que las Mipymes puedan 
aumentar sus actividades de innovación, sino 
también para mejorar la promoción e 
incremento de las habilidades de innovación 
(Biggs y Shah, 2006; Liefner, Hennenmann y 
Xin, 2006). 

La innovación en tiempos de 
pandemia ha representado todo un reto para las 
Mipymes, aunque estas se caracterizan por ser 
innovadoras por naturaleza, es importante que 
mantengan esta innovación en constante 
desarrollo aplicándola en la mejora de 
procesos, desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías así como incorporando programas 
incentivando procesos innovadores, recordar a 
la innovación constante como ventaja 
competitiva. En relación a los modelos de 
negocio se concluye que las Mipymes se han 
visto forzadas a modificar y replantear sus 
modelos de negocio ante la contingencia 
sanitaria, es importante mencionar que estas 
modificaciones a las que se vieron obligadas a 
realizar las empresas tarde o temprano se 
tendrían que realizar como por ejemplo el 
trabajo a distancia y la flexibilidad laboral, 
este se ha incrementado ya que ha sido una 
solución para evitar contagios masivos del 
virus COVID-19 en las empresas, la incursión 
en la era de la industria 4.0, el marketing 



digital, la utilización del sistema financiero 
digital y la incursión de modelos de negocio 
dirigidos hacia el e-commerce. 

La presente investigación nos deja 
mucho campo de estudio para realizar futuras 
investigaciones relacionadas con los 
elementos que influyen de manera positiva 
en las Mipymes a raíz de crisis y 
contingencias sanitarias por lo que más 
adelante se continuara bajo la línea de 
investigación relacionada a las Mipymes y 
los efectos que los diferentes entornos las 
afectan manera positiva como negativa. 

En la figura 2 podemos visualizar los 
efectos económicos derivados del Covid-19, 
en donde encontramos efectos directos en 
otros sistemas como lo son los de salud, 

distanciamiento social, efectos en la oferta y 
demanda de productos y servicios, 
afectaciones directas en temas de educación, 
turismo, manufactura, etc., adicional se ven 
los efectos de mediano y largo plazo entre los 
que se encuentran quiebras de empresas, 
menos inversión privada, aumento de 
desempleo, menores salarios, etc. 

Lo antes mencionado se relaciona 
directamente con investigaciones futuras que 
se pueden desarrollar relacionadas con las 
Mipymes y su entorno ya que estas fungen 
como clientes y proveedores de todos estos 
sectores económicos, de ahí deriva la 
importancia de mantener esta línea de 
investigación vigente.

 
Figura 2. Efectos económicos derivados del Covid-19. 

 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020a). 
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Resumen 
Con la evolución de la tecnología y la 
declaración de la pandemia, el home office se ha 
convertido en una pieza clave en las 
organizaciones, aunado a ellos otro factor 
importante es el balance entre vida y trabajo, 
puesto que los roles laborales y personales 
pueden entrar en conflicto, además las 
organizaciones han dejado de lado programas 
para lograr un equilibrio entre la vida personal y 
laboral lo que impacta la retención laboral. La 
presente investigación pretende determinar el 
impacto del home office y el balance entre vida 
y trabajo en la retención del personal en hombres 
y mujeres de la generación “Y”. El enfoque 
utilizado en esta investigación fue de corte 
cuantitativo con un diseño no experimental y 
transversal, de alcance descriptivo. La muestra 
fue de tipo no probabilístico incidental. Los 
participantes en este estudio fueron 106 jóvenes 
entre 24 y 28 años, de los cuales el 51% fueron 
mujeres y el 49% fueron hombres pertenecientes 
a la Generación “Y”, con trabajo actualmente. Se 
elaboró un instrumento tipo cuestionario cuyo 
nombre es “Factores de retención de personal” 
mismo que tiene 37 ítems con un α= 0.958, para 

este estudio se tomaron 3 variables dando un 
total de 19 ítems con un α= 0.917. Se realizó una 
prueba T-Student cuyos resultados fueron 
significativos para la variable home office con 
respecto a la retención de personal, caso 
contrario fue el resultado de balance entre vida y 
trabajo en donde no se encontró significancia 
con la variable de retención de personal a la 
retención del personal. 
 
Palabras clave: Home Office, Balance Vida y 
Trabajo, Retención Laboral, Generación “Y”, 
Género.  
 
Abstract  
With the evolution of technology and coupled 
with the declaration of the pandemic, the home 
office has become a key piece in organizations, 
coupled with them another important factor is 
the balance between life and work since work 
and personal roles can come into conflict and 
with the pandemic, the policies implemented for 
this purpose have stopped, thus affecting job 
retention. This research aims to determine the 
impact of the home office and the life balance on 
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staff retention in men and women of the “Y” 
generation. The approach used in this research 
was quantitative with a non-experimental and 
cross-sectional design, descriptive in scope. The 
sample was of the incidental non-probabilistic 
type. The participants in this study were 106 
young people between 24 and 28 years old, of 
which 51% were women and 49% were Men 
belonging to Generation “Y” with work. A 
questionnaire-type instrument was developed 
whose name is “personnel retention factors”, 

which is made up of 37 items with α = 0.958. For 
this study, 3 variables were taken, giving a total 
of 19 items with α = 0.917. The findings found 
are quite interesting in which one stands out that 
there is a positive significance in the home office 
variable with respect to staff retention. 

Keywords: Home Office, Work-Life Balance, 
Job Retention, Generation “Y”, Gender.  
Jel: M1, M12

 

1. Introducción 
Hoy en día el mundo está colapsado, se vive de 
una forma diferente a raíz de la aparición del 
COVID-19 y la declaración de la pandemia en el 
mundo laboral también hay cambios se abrió la 
posibilidad de nuevas formas de trabajar para 
poder seguir adelante, una de ellas es el home 
office, antes de la pandemia se hablaba de los 
beneficios que había para las empresas que lo 
practicaban, pero tras meses de estar trabajando 
desde casa (home office) surgen los efectos 
negativos como la falta del balance que existe 
entre la vida personal y la laboral (Martín y 
Reyes, 2020). 

A causa del confinamiento en casa por la 
pandemia de COVID-19 las empresas buscan 
soluciones para salir adelante y el home office 
fue una de ellas, con esta modalidad se mantiene 
la distancia social y contener contagios, las 
personas se mantienen comunicados y 
conectados, se le da continuidad a las 
operaciones y las personas se mantienen en sus 
puestos de trabajo, los empleados están 
dispuestos a sacrificar parte de su tiempo 
personal para conservar su trabajo y con ellos las 
organizaciones han logrado mantener un buen 
índice de retención del talento, especialmente en 
los jóvenes de la Generación Y que se caracteriza 
por buscar la flexibilidad en el trabajo para 
permanecer en él, para estos jóvenes lograr un 
balance entre su vida personal y laboral es 
significativo para hacer carrera en su 
organización actual, además que son nativos 
digitales y para ellos el home office es algo que 
les facilita manejar sus tiempos, algo que 
valoran. (Fócil, 2020; Martín y Reyes, 2020). 

 

Ahora bien, el uso de la tecnología ha 
permitido que las empresas logren ambientes 
más productivos y así sobrevivir a los tiempos de 
pandemia, sin embargo, esto obliga  a las 
personas a estar confinadas en su hogar, en 
consecuencia, los trabajadores están perdiendo 
parte de su vida personal, ya que su vida laboral 
está ubicada en el mismo espacio, además, los 
trabajadores tienen problemas para organizar sus 
actividades y encontrar un equilibrio entre 
ambos mundos, debido a lo antes mencionado, 
es difícil mantener la energía para trabajar en un 
entorno donde hay situaciones externas que 
distraen su atención, además de lo cansado de 
estar muchas horas detrás de una pantalla 
(Álvarez, 2020). 

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD, 2020) en México existe el índice más 
bajo en cuestiones de Balance entre vida y 
Trabajo de 40 países analizados tiene una 
calificación de 1.1 de un rango de 0 a 10 
obteniendo el lugar 39. Entre los criterios que se 
toman en cuenta está el de las horas laboradas, 
los mexicanos trabajan en promedio 2,148 horas 
al año es decir 41 horas a la semana con respecto 
a otros países que laboran 1,734 horas en 
promedio es decir 33 horas, el 28.7% de la 
población en México trabaja más de 50 horas 
cuatro veces más que el promedio. Demasiadas 
horas de trabajo es perjudicial para la salud, se 
pone en riesgo la seguridad y aumenta el estrés, 
esto es un desafío para buscar una mejor calidad 
de vida. 

Ante la situación que se vive en nuestro 
país y debido al confinamiento provocado por la 
pandemia las empresas han tenido que suspender 
las prácticas establecidas con anterioridad que 
procuraban el balance entre vida y trabajo que, 



orillándolos a buscar soluciones para esta 
situación, y es que debido a las prácticas de home 
office tener un equilibrio entre la vida personal y 
el trabajo se ha convertido en el principal reto de 
los trabajadores en México y en el mundo, la 
carga de trabajo excesiva, la brecha de género 
que se presenta en las mujeres con las tareas del 
cuidado de la casa y de los hijos y la calidad del 
tiempo libre ha provocado un desequilibrio que 
afecta el desempeño de las personas, en México 
el 54% de las mujeres que están haciendo home 
office manifiesta se encuentra en esta situación. 
(Tello y Vargas, 2020). 

  
El objetivo general de esta publicación 

es determinar el impacto de las variables home 
office y balance entre vida y trabajo en la 
retención de personal entre hombres y mujeres 
de la generación Y durante el COVID-19 
 
Las hipótesis de investigación son: 
H1. El home office tiene una relación positiva 
con la retención del personal entre hombres y 
mujeres de la generación Y durante el Covid-19. 
 
H2. El balance entre vida y trabajo tiene una 
relación positiva con la retención de personal 
entre hombres y mujeres de la generación Y 
durante el COVID-19 
 
2. Marco Teórico 
2.1. Home office 
Como consecuencia de la declaración de 
pandemia por COVID-19 en México y el resto 
del mundo, cambió la forma tradicional de 
trabajar, ante la emergencia sanitaria las 
organizaciones están en la búsqueda de  
soluciones a los problemas que se les presentan, 
se  implementaron prácticas de home office, lo 
cual se ha convertido en una tendencia de la 
gestión del personal esto trajo beneficios, pero 
también desventajas y limitaciones, las 
organizaciones enfrentan retos, tales como: dotar 
del equipo y la tecnología a los trabajadores, 
definir horarios de trabajo y ofrecer capacitación 
a quien la necesite (OECD, 2020). Para Fócil 
(2020) el home office en una forma de trabajo a 
distancia que permite generar un balance entre la 
vida laboral y personal de los empleados de una 
empresa, que mejora la calidad de vida e impacta 
positivamente en la eficiencia. 

Por otro lado, cabe mencionar que 
existen diversas teorías asociadas al home office, 
entre ellas se encuentra la teoría de empresa 
flexible que plantea que las organizaciones están 
planeando el empleo del futuro, centrados en el 
empleado y su conocimiento, capacidad y 
habilidad en el manejo de la tecnología para 
poder realizar sus actividades laborales desde un 
lugar diferente a las instalaciones de las 
organizaciones, esto con el apoyo de la empresa 
ofreciendo a su gente realizar sus actividades en 
la distancia salvaguardando su seguridad 
(Atkinson, 1987).  

Con respecto a lo anterior, cabe señalar 
que en México se aprobaron reformas en el 2019 
a la Ley Federal del Trabajo con respecto al 
home office, en el cual se busca garantizar un 
trabajo decente e igual entre remuneración, 
capacitación y seguridad social, en esta reforma 
se adicionó un segundo párrafo al artículo 311 de 
la LFT (2019) en el cual se define el teletrabajo 
como el trabajo que se realiza en el domicilio del 
trabajador o en algún lugar elegido por él, sin 
vigilancia del patrón, este trabajo se realiza a 
distancia usando las tecnologías de la 
información y comunicación. Según el Statista 
(2020) durante los meses de julio-agosto 2020 el 
72% de los mexicanos estuvieron trabajando en 
casa durante el confinamiento, sin embargo y 
ante la nueva reforma solo 2 de cada 10 empresas 
están preparadas para poder seguir ofreciendo 
esta práctica cumpliendo con lo que exige la 
reforma. 

 
2.2. Balance entre vida y trabajo 
Aunque el entorno laboral sufrió cambios 
significativos con la declaración de la pandemia 
por COVID-19, los cuales ya venían 
presentándose de tiempo atrás debido al estrés 
del home office y al conflicto que se genera entre 
la vida laboral y la personal (Candela y Dabos, 
2017). El tema del balance entre vida y trabajo 
ha sido estudiado por diversos autores y han 
surgido diferentes teorías al respecto, una de 
ellas es la teoría de roles que señala que existe 
una relación entre los dominios laborales y 
familiares y cuando entran en un conflicto de 
roles provoca una pérdida del balance de vida y 
trabajo (Khan, 1992). Otra teoría es la del 
Spillover en las que se describe como los sucesos 
positivos o negativos que suceden en una de las 



esferas de la vida como es el trabajo afectan a 
otras esferas vitales en este caso la familia 
(Piotrkowski, 1978). 
 

Se debe agregar que Greenhaus y Allen 
(2011) manifiestan que el balance entre vida y 
trabajo, es la medida en que un individuo logra 
la eficacia y la satisfacción en el trabajo y en sus 
roles familiares Antes de la pandemia y del 
confinamiento las empresas ya trabajaban en 
políticas de balance entre vida y trabajo 
principalmente por las diferencias existentes al 
tener conviviendo en el trabajo tres generaciones 
con puntos de vista diferentes, un ejemplo de 
estas políticas es la de permitir un día al mes que 
alguien de la familia visite el trabajo o bien 
eventos fuera de la hora de trabajo para 
convivencia con la familia, por ejemplo: cenas, 
ferias, entre otras, las cuales eran muy eficaces 
sobre todo para los pertenecientes a la 
generación Y para quienes es muy importante 
encontrar el equilibrio entre su trabajo y su vida 
personal (Hernández y González, 2019) 

 
2.3. Retención de Personal 
La crisis provocada con el confinamiento y la 
pandemia ha dejado un panorama desconocido 
para las organizaciones, esto los ha orillado a 
redefinir sus estrategias y buscar reinventarse. 
Uno de los retos de la “nueva normalidad” para 
estas empresas es retener al personal no perderlo 
por falta de estrategias adecuadas en esta etapa 
en la que se encuentra el país donde el home 
office es una solución para salir adelante, 
aparecen las cargas excesivas de trabajo que 
están provocando serios problemas de salud a su 
personal. Una de las soluciones a esta 
problemática es reforzar el salario emocional 
que se le proporciona en este tiempo de 
coronavirus, el salario emocional son todas las 
alternativas que se ofrecen a los trabajadores 
para mantenerlos en el trabajo, como un horario 
flexible, mejor clima laboral y en estos tiempos 
prácticas de home office y balance entre vida y 
trabajo (Nieves, 2020). 
 

Para Hernández y González (2019) la 
retención del talento son las actividades y 
prácticas que la administración realiza para 
mantener a las personas en su puesto de trabajo. 
Ante la situación actual retener al personal es un 

desafío para la empresa, la solución más rápida 
sería pagar más, sin embargo no todas las 
organizaciones pueden hacerlo, según Deloitte 
(2020) para los empleadores una solución es 
ofrecer a sus trabajadores la oportunidad de 
trabajar de forma remota, lo que se conoce como 
flexibilidad espacial de home office. 

 
2.4. Generación “Y” 
Una generación es el grupo de personas que 
nacieron en un mismo período de tiempo y viven 
experiencias similares y son testigos de los 
mismos hechos históricos (Kupperschmidt, 
2000). Otra definición señala que es un grupo de 
edad que comparte a lo largo de la historia un 
conjunto de experiencias formativas que los 
distinguen de generaciones anteriores (Ogg y 
Bonvalet, 2006).  
 

La razón para estudiar las generaciones 
se debe a que se desarrolla una personalidad 
generacional que determina valores, creencias, 
expectativas de trabajo, qué entorno laboral los 
motiva y retiene en la empresa y es por ese 
motivo que la generación Y ha sido ampliamente 
estudiada, actualmente están en el rango de 24 a 
30 años de edad, nacieron con la tecnología por 
lo que se les considera nativos digitales, por este 
motivo no es difícil para ellos el uso de las 
plataformas digitales para trabajar a distancia, es 
algo cómodo y natural a diferencia de las 
generaciones anteriores, son buenos con las 
estrategias digitales y por ello organizan mejor 
su tiempo, sin embargo para ellos el home office 
les impide tener la libertad para viajar, salir con 
amigos, disfrutar de su libertad (Golik, 2013, 
Silvestre y Cruz, 2016). 

 
 Los individuos pertenecientes a la 
generación Y esperan trabajos retadores, en 
donde se les valore y que tenga un significado, 
buscan un balance entre vida y trabajo y la 
oportunidad de realizar su trabajo fuera de las 
oficinas corporativas, que se valoren sus 
opiniones, y en la medida en que esto se cumpla 
permanecerán en su trabajo (Butts et al., 2013). 
 
2.2.5. Género 
El género según Butler (1990) es la resultante del 
proceso a través del cual cada persona recibe un 
significado cultural. Por su parte, Lamas (1996) 



manifiesta que es el conjunto de creencias y 
representaciones sociales que se presentan en 
una sociedad en función de la diferencia 
anatómica entre hombres y mujeres, que define 
su función en la sociedad, en el trabajo y otras 
áreas. En este aspecto hombres y mujeres se 
encuentran haciendo home office sin embargo la 
carga de trabajo de la mujer es mayor que la de 
los hombres debido a que además de su trabajo 
tienen la carga del hogar, el 40% de las mujeres 
deben cuidar a otras personas a diferencia de  los 
hombres (21%), sin embargo, a pesar de la 
situación, las mujeres que practican home office 
tienden a permanecer en sus puestos de trabajo 
por las ventajas que ofrece esta práctica (Heras, 
2020). 
 

Por otro lado, desde la perspectiva de 
hombres y mujeres, los roles que se desempeñan 
en el trabajo y en lo personal difiere por 
cuestiones de género, las prácticas de balance 
entre vida y trabajo se suponen son iguales para 
ambos, especialmente para estas últimas que a 
pesar de cumplir con los diferentes roles de 
trabajadora, madre, esposa, entre otros, provocan 
que se pierda la línea entre lo laboral y lo 
personal, es por ellos que las empresas debe 
cumplir con políticas que le permitan encontrar 
este balance (Tapia et al., 2016). 

 
En un estudio realizado a 154 

estudiantes universitarios en el Noreste de 
México sobre el trabajo a distancia y la retención 
de personal se encontró que 42% de los 
encuestados contestaron que era muy importante 
poder hacer home office para permanecer en su 
trabajo y el 86% que era muy importante tener 
políticas de balance entre vida y trabajo para 
quedarse en su empleo actual (Martínez, Luna y 
Patiño, 2020). 

 
Adicionalmente, la empresa Deloitte 

(2019) aplicó una encuesta en 42 países a 13,416 
jóvenes que nacieron entre 1983 y 1994 para 
conocer los factores que los motivan a  
permanecer en su trabajo, y el 84% afirmó que 
las políticas de balance entre vida y trabajo son 
importantes para seguir en su empresa actual. 
Otro estudio fue hecho por el Work Institute 
(2018), se realizó en 15 países a 10,455 jóvenes 
con edades entre 25 y 35 para determinar los 

factores de retención más importantes para ellos, 
y se encontró que un 49% permanecía en sus 
trabajos si su empresa les ofrecía la oportunidad 
de hacer home office.  

 
3. Método 
El enfoque utilizado en esta investigación es de 
corte cuantitativo con un diseño transversal y no 
experimental, de alcance descriptivo. La muestra 
es de tipo no probabilístico incidental. Se aplicó 
un cuestionario a 106 participantes de los cuales, 
como se muestra en la tabla 2, el 51% fueron 
mujeres y el 49% hombres cuyas edades 
fluctuaron entre 24 y 28 años egresados, con 
desempeño en los últimos 5 años en las áreas de: 
manufactura, servicios, comercial, educación y 
gubernamental del Noreste de Nuevo León, 
México. Con respecto al tamaño de la muestra, 
Cervantes (2005), sugiere la relación que debe 
haber entre el número de ítems de una encuesta 
tipo Likert y el tamaño de la muestra, se 
recomienda que para 20 ítems sea de entre 5 y 20 
sujetos o encuestas por ítems, o bien entre 100 y 
400 mediciones, por lo que 106 mediciones se 
pueden usar para un estudio. 
 

Para llevar a cabo esta investigación se 
diseñó un instrumento de 37 ítems de tipo Likert 
denominado factores de retención de personal 
compuesto con las variables de retención de 
personal, sentido de pertenencia, flexibilidad de 
horario, home office y balance entre vida y 
trabajo la cual está compuesta de ítems propios 
y adaptación de las encuestas de Zaid, et al., 
(2020); Sekyi et al., (2020); Park (2020); Madero 
(2019); Presbítero et al., (2016); Menezes y 
Kelliher (2016); Stravou y Ierodiakonou (2016)  
y Jurado (2014). En la cual no se excluyó 
ninguno de los ítems y se obtuvo un α= 0.958. 

 
  En esta investigación solo se estudiarán 
3 variables, retención de personal como variable 
dependiente, home office y balance entre vida y 
trabajo como independientes respectivamente; 
del instrumento antes mencionado se tomaron 19 
ítems de los cuales 7 son de la variable de 
retención de personal, 6 ítems para medir la 
variable home office y 6 ítems para balance entre 
vida y trabajo. La escala utilizada fue Likert en 
donde 1) es totalmente en desacuerdo; 2) en 
desacuerdo; 3) ni en desacuerdo, ni de acuerdo; 



4) de acuerdo y 5) totalmente de acuerdo. El α= 
0.917  
 

 
 

                    
El método de recolección de datos se 

realizó con la aplicación de la encuesta a  
 
egresados de los últimos 5 años de los 

sectores de manufactura, servicios, comercial, 
educación y gubernamental, entre 24 y 28 años 
que la contestaron, el análisis de datos se 

realizó programa SPSS statistics v21 de donde 
se extrajeron los siguientes resultados para 
desahogar los objetivos planteados para esta 
investigación. Los datos presentados en la 
tabla 1 mencionan que el 51 % de los 
egresados encuestados son mujeres y el 49 % 
son hombres.  

 
Tabla 1 Género de egresados encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Mujer 54 50.9 50.9 50.9 
Hombre 52 49.1 49.1 100.0 
Total 106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia, SPSS v21. 
 
 
En la tabla 3 se muestra que el 42% de los 
encuestados tienen 23 años, el 29% cuenta con 
24 años, un 12 % en el rango de los 25 años al 

igual que los de 26 años, un 6% con 27 años y 
un 5% con 28 años.  

Fuente: elaboración propia, SPSS v21 
 
 
4. Resultados  
En el tiempo actual, debido a la pandemia por 
COVID-19 el home office se ha convertido en un 
elemento clave para que las empresas sigan 
operando, aunado a esto las nuevas reformas en 
la Ley Federal del Trabajo ofrecen a los 
empleados que trabajan en esta modalidad 
beneficios que les permiten un mayor balance 
entre vida y trabajo, con la contingencia sanitaria 
se demostró que el home office es una forma 
eficiente de trabajo y de retener al personal, sin 

embargo es de relevancia saber cómo impacta 
esta práctica a hombres y mujeres de la 
generación Y para mantenerse en su puesto, 
debido a que el estar trabajando en el entorno 
familiar hace que se pierda la línea que divide al  
lo laboral de lo personal (Roncal, 2021). Para 
desahogar las hipótesis de investigación 
planteadas se realizaron estadísticos 
descriptivos, pruebas “t” student, se utilizó este 
estadístico ya que se compararon las medias de 
dos grupos, hombres y mujeres de la generación 

Tabla 2. Rango de edades de los encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

23 42 39.6 39.6 39.6 

24 29 27.4 27.4 67.0 

25 12 11.3 11.3 78.3 

26 12 11.3 11.3 89.6 

27 6 5.7 5.7 95.3 

28 5 4.7 4.7 100.0 

Total 106 100.0 100.0  



Y, para usar este estadístico se deben cumplir 
dos condiciones, primero hace una prueba de 
normalidad Kolmogorov-Sminrov para 
determinar si la distribución es normal, los 
resultados fueron los siguientes, para la 
retención de personal se obtuvo un p-valor= 
0.60, para el home office 0.482 y para balance 
entre vida y trabajo p-valor= 0.61. Como el valor 
de p>0.05 hay evidencias para determinar que la 
muestra sigue una distribución normal con un 
nivel de significación del 5%. 
 
La segunda condición es determinar la 
homogeneidad de la varianza, para esto se uso 
utilizó la prueba de Levene de la cual se 
muestran resultados en la tabla 3y en la tabla 4. 
En la tabla 3 para la variable de home office se 

obtuvo una F= 1.876 con una p>0.05 por lo que 
las varianzas se consideren iguales, en cuanto a 
la variable balance entre vida y trabajo la 
significancia es p>0.05 por lo que se asumen 
varianzas iguales.  
 
Los resultados en la tabla 3 muestran que existe 
una media entre las mujeres con respecto a la 
retención de personal (3.85) y en hombres (4.05) 
y en Home Office se encontró una media en 
mujeres (3.25) y hombres (3.83). La prueba de 
Leven para home office es p-valor> 0.05 (0.174) 
en la tabla del t student se muestra la 
comprobación de la igualdad de la varianza, y un 
nivel de significancia de p>0.05 (0.004) la cual 
es positiva con respecto a la escala de Likert 
utilizada. 

.  
Tabla 3. Estadísticos de grupos por género con respecto al home office 

 Género N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

Retención Mujer 54 3.8545 .76277 .10380 
Hombre 52 4.0522 .55870 .07748 

Home 
Office 

Mujer 54 3.2562 1.09157 .14854 
Hombre 52 3.8365 .91614 .12705 

 

                                                                                                 Fuente: elaboración propia, SPSS v21 
 

Para desahogar las hipótesis y 
determinar el balance entre vida y trabajo en la 
retención de personal de hombres y mujeres de 
la Generación Y, se utilizó una prueba “t” 
student para muestras independientes, en la tabla 
4 se muestra que para la variable de retención en 

el caso de las mujeres el resultado fue una media 
de 3.85 contra el de los hombres; 4.05, en de 
balance entre vida y trabajo en el caso de la 
mujeres se obtuvo una media de 3.79 y en el de 
los hombres 4.05, se obtuvo una p<0.05 (0.156) 
la cual no fue significativa para esta variable.  

 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v21 

Prueba “t” para variables independientes entre retención y home office 
 Prueba de 

Levene Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 
diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Retención  3.216 .076 -1.518 104 .132 -.19770 .13027 -.45604 .06064 
Home Office  1.876 .174 -2.959 104 .004 -.58037 .19611 -.96926 -.19147 



 

 
                                                                                                Fuente: elaboración propia, SPSS v21 

 
 
5. Conclusiones 
Uno de los principales retos de las 
organizaciones es retener al personal en estos 
tiempos donde con la evolución de la tecnología 
se han implementado prácticas de home office 
que permiten que hombres y mujeres trabajen a 
distancia, sin embargo esto ha provocado que se 
pierda el balance entre vida y trabajo puesto que 
no hay una división entre las actividades 
laborales y las personales, esto impacta de forma 
diferente a ambos géneros por la naturaleza de 
las obligaciones que cada uno de ellos tiene, pues 
históricamente las mujeres tienen además de su 
trabaja, la carga de las labores del hogar y el rol 
de mamá, lo que impacta la retención de personal 
entre hombres y mujeres, si la empresa no 
implementa políticas adecuadas para prevenirlo 
(Rodríguez et al., 2018).  
 
Con base en la información encontrada se 
observa que la H1 se cumple puesto que para a 
los jóvenes de la generación Y es significativo 
poder trabajar a distancia para permanecer en la 
empresa . En diversos estudios de índole 
nacional e internacional se mostró que para la 
generación Y, uno de los factores que más los 

retiene en su trabajo, es poder practicar home 
office puesto que les permite manejar su tiempo 
eficientemente con respecto a los roles que 
tienen que realizar en su día a día (Martínez et 
al.,2016; Work Institute, 2018; Deloitte, 2019). 
 
En relación con el segundo objetivo de 
investigación no se encontró una diferencia 
significativa entre la retención y el balance entre 
vida y trabajo, en las comparación de medias esta 
fue positiva lo que concuerda con lo encontrado 
en los estudios encontrados en la literatura en la 
cual en estudios realizados en diversos países y 
en México los jóvenes entre 23 y 29 años 
permanecen en las empresas que tienen políticas 
entre balance entre vida y trabajo.  
 
Con respecto a lo anterior, Silvestre y Cruz 
(2016) señalan que la generación Y son los 
nacidos entre 1983 y 1999. Existen diferencias 
entre los pertenecientes de la generación Y, los 
mayores rondan los 38 años y los más jóvenes 22 
años, estos últimos están en un período de 
transición generacional con los llamados 
centennials, los que se encuentran entre 22 y 24 
años tienen más similitudes con los centennials 

Tabla 4. Estadísticos de grupo por género para balance entre vida y trabajo 

 Género N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

Retención Mujer 54 3.8545 .76277 .10380 
Hombre 52 4.0522 .55870 .07748 

Balance entre 
vida y trabajo 

Mujer 54 3.7963 .90460 .12310 
Hombre 52 4.0513 .93150 .12918 

 Prueba “t” para variables independientes entre retención y balance entre vida y  trabajo 
 Prueba de 

Levene Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
 Inferior         Superior 

Inferior Superior 
Retención  3.216 .076 -1.518 104 .132 -.19770 .13027 -.45604 .06064 
Balance entre vida y 
trabajo  .064 .801 -1.430 104 .156 -.25499 .17834 -.60864 .09867 



que con sus cohortes, algo en que coinciden estas 
dos generaciones es que son role-hopping es 
decir que buscan explorar otras opciones dentro 
de la misma empresa, es decir cambiar de 
puestos y crecer aunque tengan que invertir parte 
de su tiempo personal para lograrlo (Solís et al., 
2020). 
 
Lo anterior será de utilidad para que las  
organizaciones  implementen políticas que les 
permitan a los sus empleados mantener un 
balance entre su vida laboral y personal y más en 
estos tiempos de pandemia por COVID-19 en 
donde las empresas se vieron obligadas de pasar 
del trabajo en sus instalaciones a un trabajo a 
distancia en donde los roles como trabajador y 
personal se mezclaron en un mismo entorno, y 
como se encontró en la literatura en donde se 
encontró que se trabajan más horas desde la 
pandemia.  
 
La teoría de empresas flexibles de Atkinson 
(1987)  está  asociada al home, señala que las 
empresas buscan crear puestos a distancia 
aprovechando las habilidades de sus empleados 
en la tecnología, en la actualidad esta teoría está 
muy actual ante la pandemia que ha provocado 
que las empresas sean flexibles y busquen las 
condiciones para adaptar sus puestos al home 
office. 

 
Con respecto a los anterior, el conocer estos 
datos permitirá a prepararse para cumplir con la 
reforma en el artículo 311 de la Ley Federal del 
Trabajo publicada el 11 de enero de 2021 en 
donde queda definido el teletrabajo y las 
condiciones en las que se debe llevar a cabo. 
 
Cabe mencionar que los resultados de este 
trabajo de investigación no se pueden 
generalizar, debido que hay una limitación 
importante en la muestra utilizada puesto que 
para el análisis se tomó específicamente de 
personas de la generación Y. Para poder 
generalizar los resultados de este trabajo se 
deberá tomar en cuenta las limitaciones en 
futuros estudios. Este estudió puede aplicarse  a 
otras líneas de investigación como estudios de 
otras generaciones, también aplicarse a puestos 
gerenciales y de puestos de operarios para 
contrastar resultados. 
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RESUMEN  
Introducción: Se llevó esta investigación 
para conocer más acerca de la plataforma 
Microsoft Teams, su creación, fines 
generales de uso, ventajas, desventajas y 
tareas que brinda al usuario y también para 
conocer el inicio de las diversas plataformas 
que ahora tenemos al alcance de nuestras 
manos para seguir en contacto con 
compañeros de trabajo, maestros, alumnos, 
etc. y de esta manera seguir aprendiendo y 
trabajando seguros y desde cualquier lugar. 
Metodología: Se llevó a cabo una 
investigación de información en la base de 
datos PUBMED del año 2017 hasta el  2021 
utilizando palabras clave.. Se realizó también 
una encuesta en la cual participaron 515 
estudiantes de la carrera de odontología de la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.Resultados: se 
observó que los estudiantes que emplean la 
plataforma TEAMS para llevar a cabo sus 
estudios, se sienten satisfechos con las tareas 
que esta plataforma brinda, un 55% emplea 
más de 4 horas de su día frente a la 
computadora y un 41.4% considera no tener 
un alto nivel de aprendizaje con la educación 
en línea en general. Discusión: Los alumnos 
que emplean la plataforma virtual Microsoft 
Teams, se sienten en general satisfechos con 
la aplicación y con las tareas que esta 
plataforma brinda para que el alumno pueda 

llevar a cabo de mejor manera sus tareas y 
sacar el mayor provecho de sus clases 
Palabras clave:Herramientas , Aprendizaje, 
Relación afectiva , Microsoft Teams. 
JEL: I10 Generalidades de salud, I20 
Educación generalidades y I21 Análisis de la 
educación 
 
ABSTRACT 
Introduction: This research was conducted 
to learn more about the Microsoft Teams 
platform, its creation, general purposes of 
use, advantages, disadvantages and tasks that 
it provides to the user and also to know the 
beginning of the various platforms that we 
now have at our fingertips to stay in touch 
with colleagues, teachers, students, etc. and 
thus continue learning and working safely 
and from anywhere. Methodology: An 
information research was carried out in the 
PUBMED database from 2017 to 2021 using 
keywords such. A survey was also carried out 
with the participation of 515 students of the 
dental career of the School of Dentistry of the 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
RESULTS: It was observed that students 
who use the TEAMS platform to carry out 
their studies feel satisfied with the tasks that 
this platform provides, 55% spend more than 
4 hours of their day in front of the computer 
and 41.4% consider that they do not have a 
high level of learning with online education 
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in general. Discussion: Students who use the 
virtual platform Microsot Teams are 
generally satisfied with the application and 
with the tasks that this platform provides so 

that students can better carry out their tasks 
and get the most out of their classes. 
Keywords: Tools, Learning, Affective 
relationship, Microsoft Teams. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Esta investigación es acerca de la plataforma 
microsoft teams ya que con la pandemia 
afectó las clases presenciales , la mayoría 
estamos adaptandonos a las plataformas 
digitales educativas  para la información, 
comunicación y participación de los 
miembros de la comunidad educativa,nuestro 
objetivo principal es conocer el grado de 
satisfacción de la plataforma teams para los 
estudiantes de pregrado principalmente en las 
categorías : herramientas, aprendizaje y 
relación afectiva.  
   En este trabajo queremos dar  a conocer 
realmente cómo se sienten los estudiantes 
con nuestra nueva modalidad en línea , 
además de  saber  que tanto ha mejorado su 
aprendizaje , cuanto tiempo le dedican a sus 
tareas , que tanto tiempo pueden concentrarse 
,la comunicación que han tenido con sus 
docentes ,si realmente con esta modalidad 
solo estan en sus actividades o si están 
realizando otras cosas mas al mismo tiempo 
y saber que opinan los alumnos de esta 
modalidad después de que pase esta 
contingencia. 
 
MARCO TEÓRICO  
Herramienta 
El uso de las Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), ha permitido 
introducir mejoras en la forma como se 
desarrollan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como los procesos propios a 
la gestión y administración de las actividades 
académicas. (Arrieta et al., 2019)Con la 
aparición de las páginas web se lanzaron 
portales web educativos en 1999 pero no fue 
hasta el 2002 que se instaló el primer moodle 
en una universidad. (Artopulos et al., 2020) 
La primera experiencia de relevancia 
educativa sobre una plataforma social 

(youtube) y se llevó a cabo en Khan 
Academy en 2008, consto en una fórmula de 
vídeo educativo de bajo costo bajo la 
estrategia de aprendizaje activo denominada 
flipped classroom (clase invertida) y por lo 
tanto fue considerada una de las 
contribuciones más importantes del uso de 
las plataformas en educación (Knox, 2019).  
    El inicio de la pandemia de COVID-19 
afectó gravemente a todo tipo de 
instituciones de educación a nivel mundial, 
desde jardín de niños hasta centros de 
enseñanza de nivel superior, para tratar de 
frenar la propagación del virus y frenar la 
curva de crecimiento se han implementado 
severas medidas a nivel mundial de 
distanciamiento social, lo que a su vez llevó 
al cierre físico de las instituciones de 
aprendizaje, esto ha obligado a las 
instituciones a recurrir a un modelo de 
enseñanza online con el fin de aprender y 
enseñar (Pal y Vanijja., 2020). Las 
plataformas de aprendizaje en línea son el 
resultado de la convergencia de los sistemas 
de gestión de los aprendizajes, las 
plataformas de videoconferencia, los 
sistemas de manejo de aprendizaje, el video 
en línea y las plataformas sociales. 
(Artopulos et al., 2020). 
        Microsoft Teams es una aplicación 
digital que combina reuniones, archivos, 
conversaciones y aplicaciones, juntas en un 
único sistema de aprendizaje (Microsoft 
2018). Los presentadores pueden compartir 
video, audio y contenido como una 
presentación en la plataforma de su elección 
y los miembros de la audiencia pueden 
interactuar entre sí y con el presentador con 
texto y con voz (Henderson et al., 2020).El 
maestro tiene ahora con herramientas 
virtuales institucionales para que su gestión 
sea más favorable en las diferentes clases que 
imparte(Kirkup y Kirkwood 



.,2005).Microsoft Teams permitió 
discusiones en línea sincrónicas y 
asincrónicas entre estudiantes y tutores y el 
intercambio de archivos(Higgins et al., 
2020).La seguridad de las personas que 
participan en las clases está garantizada por 
el acceso con contraseña y una invitación 
enviada antes de una reunión en 
línea(Skrzypek et al.,2020) En un estudio 
realizado mediante entrevistas a personas que 
utilizan esta plataforma se llegó a la 
conclusión de que esta plataforma va en 
aumento para convertirse en la principal 
herramienta de comunicación y colaboración 
(Lanssman et al., 2019). 
         En la actualidad se habla de 
plataformas de aprendizajes en plural ya que 
rara vez se utiliza una sola; lo habitual hoy en 
día es la combinación de dos o más 
plataformas alrededor de un sistema de 
gestión de aprendizajes, como por ejemplo 
encontrar un Google Classroom de 2014 con 
Zoom, Goole Meet, MS Teams, Kahoot, 
Turnitin, et. (Dans, 2009)  Microsoft Teams 
nos ha permitido continuar con las clases de 
manera efectiva mientras se cumplen con los 
requisitos de distanciamiento social de 
COVID-19. Aunque existen muchas otras 
opciones de software en el mercado, creemos 
que los canales privados de Teams son los 
más apropiados ya que solo los que se 
agregan al canal participan en la reunión y así 
se evita cualquier confusión entre los 
estudiantes de diferentes clases.(Trowbridge 
T et al.,2021). Hoy en día en tiempos de 
pandemia el dominio de las plataformas no es 
solo un salvavidas para la cuarentena y el 
nuevo normal, es también el saber emergente 
para las democracias complejas. (Innerarity, 
2020). 
            
         Existen tres diversos grupos de 
plataformas o portales en línea:  
 

1) Portales o plataformas comerciales, 
las cuales son creadas y gestionadas 
por una empresa o grupo editorial, 
son de acceso restringido, pago 

previo ya sea por una institución o 
familia, contienen recursos 
producidos por equipos técnicos. Su 
formato suele estar mejor 
estructurado y definido.  

2) Portales o plataformas 
institucionales impulsadas y 
gestionadas por una administración 
educativa, son de acceso gratuito, 
contienen recursos producidos por la 
propia administración o por 
docentes. Estos se caracterizan por 
ser un repositorio o biblioteca de 
recursos.  

3) Portales o plataformas de redes 
docentes creados autónomamente 
por colectivos de profesorado, de 
fundaciones o bien dependientes de 
un grupo editorial. Permiten el 
acceso gratuito a ciertos recursos, 
pero restringido a otros. (Castro. et 
al., 2017). 
 

        El conjunto de tecnologías gratuitas (o 
casi gratuitas) que ahora está disponible no era 
accesible ni hace 10 años , la tienen que 
aprovechar al máximo los estudiantes de todo 
el mundo ya que fue una oportunidad 
verdaderamente única de experimentar una 
reunión  académicamente en línea . A medida 
que se desarrolle una nueva tecnología, es 
probable que las reuniones en línea se vuelvan 
aún más atractivas. (Reshef O.,et al 2020). 

 
Aprendizaje 

En las últimas décadas, la introducción de las 
tecnologías,técnicas de aprendizaje y métodos 
de enseñanza ha tenido un impacto en la 
simplificación de la comprensión de 
conceptos; la facilidad para encontrar 
información a través de fuentes de Internet, 
redes sociales y medios interactivos ha 
generado un refuerzo en los sistemas 
dinámicos de aprendizaje, especialmente a 
nivel universitario.(Valverde et al.,2020) Esta 
forma de aprendizaje se ha visto comprometida 
más que nunca hoy en día, especialmente dadas 
las medidas actuales de distanciamiento social 



para mitigar la propagación del COVID-19, 
pudiendo tener como consecuencia un impacto 
negativo en el bienestar de los alumnos. (Yang 
y Silverman., 2015). 

    Antes de la pandemia de COVID-19 se 
utilizaban herramientas en la educación, por 
ejemplo chats de grupos en whatsapp, 
facebook y youtube que siguen siendo 
utilizadas por muchas personas tanto como 
para compartir conocimientos como para 
colaborar (Kochar et al., 2018). Atendiendo 
las recomendaciones de los centros para el 
control y prevención de enfermedades de 
cancelar grandes conferencias y limitar el 
tamaño de las reuniones, el modelo 
tradicional de aprendizaje educativo de 
persona a persona, charlas y conferencias se 
ha visto comprometido. 
Los resultados actuales de la literatura 
muestran que el principal objetivo del 
aprendizaje en línea no sólo es mejorar el 
acceso y el alcance de la educación a la 
población en general, sino además mejorar la 
calidad del aprendizaje ( Panigrahi et al., 
2018). 
    La facilitación del aprendizaje empoderó 
el compromiso del estudiante y el aprendizaje 
interactivo. Los estudiantes perciben una 
experiencia de aprendizaje que disfrutaron de 
la retroalimentación por sus 
docentes(Rehman y Fátima ., 2021).A nivel 
mundial, el proceso de enseñanza-
aprendizaje está evolucionando rápidamente 
desde un entorno de aula tradicional a una 
mezcla de aprendizaje tradicional más en 
línea (Pal y  Vanijja .,2020) Esta nueva 
modalidad de aprendizaje privilegia el 
tiempo presencial para las actividades que 
promuevan el aprendizaje significativo 
mediante el diálogo formativo, la aplicación 
de conocimiento, las dinámicas grupales, 
trasladando así la exposición de clases a 
videos o audios que el alumno puede volver 
a consultar antes o después de la clase y 
tantas veces le sea necesario. (Santiago y 
Bergmann., 2018)   a pesar de los desafíos 
que plantea una pandemia para la prestación 
de servicios de salud, las oportunidades de 

aprendizaje virtual son accesibles, aceptables 
e informativas. Esto abre la posibilidad de 
ampliar la enseñanza virtual en la educación 
de pregrado y posgrado(Henderson.,et al 
2020).   
      Los maestros que antes se resistian al 
aprendizaje con tecnología ahora tienen 
evidencia de su capacidad para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes , algunos 
pueden necesitar revisar contenido específico 
varias veces  mientras que otros lo harán con 
más rapidez (Wayne DB.,et al 2020).Algunas 
desventajas y barreras que tuvieron los 
alumnos en el aprendizaje en línea , las más 
frecuentes fueron ajustar el estilo de 
aprendizaje a distancia , al tener que realizar 
la responsabilidad educativa en el hogar y 
una mala comunicación ,falta de 
comunicación  o la falta de instrucciones 
claras por parte de los docentes  , además de  
tener falta de espacio físico para estudio  
,dificultades de salud mental fueron comunes 
(Baticulon.,et al 2021) y encontraron 
desafíos técnicos, problemas de 
confidencialidad, reducción de la 
participación de los estudiantes y pérdida de 
evaluaciones(Wilcha RJ.,2020) . 
 
Relación afectiva 
Los estudiantes se mostraron 
abrumadoramente positivos sobre el impacto 
de la enseñanza en línea en la gestión del 
tiempo de su aprendizaje debido a la pérdida 
de tiempo de viaje(Parkes y Barrs.,2021) La 
primera experiencia de enseñanza y 
aprendizaje en línea fue exitosa para 
profesores y estudiantes, en una situación de 
bloqueo, también se encontraron numerosos 
desafíos al ser un país de ingresos medianos 
bajos.(Cassum.,et al 2020), Además los 
alumnos han apreciado el módulo de 
aprendizaje en línea durante esta situación de 
pandemia y les agrada la combinación de 
aprendizaje electrónico y aprendizaje 
presencial en el futuro,(Sawarkar.,et al 2020) 
se perciben cómodos con este cambio a  un 
entorno de aprendizaje totalmente en línea. A 
su parecer  se necesitan fomentar la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7527281/#b0280
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participación activa por medio de estrategias 
para  mejorar la interacción social y 
proporcionar flexibilidad 
adicional(Singhi.,et al 2020). 
     La educación y conocimientos mediante 
su calidad en las actividades educativas 
virtuales son equivalentes o mejores que en 
las actividades presenciales tradicionales. El 
uso de tecnología en actividades educativas 
virtuales es un enfoque práctico y 
conveniente para lograr los objetivos 
educativos deseados durante y 
potencialmente después de la pandemia de 
COVID-19.(Seifert T.,et al 2021).Las 
ventajas que sintieron los alumnos por parte 
de las plataformas en línea incluye que tienen 
mayor flexibilidad , mientras que las  
desventajas y barreras más comúnmente que 
sintieron en el uso de las plataformas en línea 
fueron la distracción familiar y la mala 
conexión a internet. (Dost S.,et al 2020). 
        Entre algunas percepciones de maestros 
y estudiantes son la cooperación de los 
maestros , al intercambiar algunas ideas y 
compartir a los estudiantes oportunidades 
para expresarse en relación con el bienestar y 
la inclusión a través de la tecnología, además 
los maestros sienten mayor contribución para 
construir relaciones como de profesores y 
estudiantes y ofrecer algunas actividades 
para responder a las necesidades de los 
estudiantes.(Panesi S.,et al 2020) Por parte de 
los maestros consideran como desventaja que 
las clases en línea requieren más tiempo y 
atención a como estaban acostumbrados en el 
salón de clases , implica más planificación en 
esta modalidad .Sin embargo , los beneficios 
y ventajas  son una forma casi universal de 
retroalimentación , en la que el maestro 
escucha a todos sus alumnos y pueden 
establecer conexiones dinámicas y sólidas 
para ellos , tales condiciones no siempre 
están presentes en el aula física   (Haras C.,et 
al 2021)Asimismo, los estudiantes  
consideran que esta modalidad y su sistema 
de evaluación son más exigente que el 
sistema presencial, además, del cambio en las 
formas de enseñanza,sienten que no se 
sentían preparados ni ellos ni los docentes en 
el uso de plataformas y en conocimientos de 
clases de manera en linea. No obstante, la 
mayoría manifiesta su preferencia por la 

enseñanza presencial.(Castellano.,et al 
2020)Después de la transición a un aula 
virtual invertida debido a COVID-19, los 
maestros  notaron una menor participación de 
aulas con alumnos grandes. Por lo tanto, 
desarrollaron una sesión de aprendizaje en 
equipo virtual sincrónica utilizando 
Microsoft Forms. Los estudiantes 
identificaron un mayor compromiso, un 
aprendizaje más profundo y la facilidad de 
uso de la tecnología como beneficios para el 
aprendizaje en equipo en línea.(Cross CE.,et 
al 2020). 
 
MÉTODO 
Realizamos un estudio descriptivo, con 
enfoque cuantitativo, realizado a estudiantes 
de primero a décimo semestre de la facultad 
de odontología de la universidad autónoma 
de nuevo león , durante el año de 2021. El 
tamaño de muestra fue calculado teniendo en 
cuenta una población universo de 515  un 
nivel de confianza del 95 % y un error del 5 
% Los sujetos fueron seleccionados a través 
de un muestreo aleatorio simple, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: ser estudiante 
de pregrado de la facultad de odontología de 
la universidad autónoma de nuevo león , que 
tengan sus clases en línea a través de la 
plataforma teams y aceptar participar en el 
estudio a través de un cuestionario por vía 
internet. 
    Para la recolección de la información se 
diseñó y utilizó un cuestionario  que fue 
previamente evaluado en una prueba piloto, 
en la que se indago sobre: la comprensión de 
las preguntas, suficiencias de las categorías, 
extensión de la encuesta y pertinencia de la 
misma. Incluyó preguntas cerradas, por 
seleccion de la escala de likert con preguntas 
de : variables sociodemográficas (sexo, 
edad,semestre) y grado de satisfaccion acerca 
de la plataforma teams en herramientas , 
aprendizaje , relacion afectiva y tiempo. 

Una vez identificados los sujetos se le 
explicaron los alcances y objetivo del estudio 
y se solicitó su participación a través del 
cuestionario digital por medio de la 
plataforma teams. 



En cuanto al análisis e interpretación de los 
datos, se utilizaron pruebas de estadística 
descriptiva. 

 
RESULTADOS: 
De nuestros participantes se observó que el 79% de la muestra son mujeres y solo el 21% hombres 

 
De los cuales el 43% están en un rango de edad de 20 a 22 años, el 35% de 17 a 19 años y el 17% 
de 23 a 25% años 

 
De todos los semestres de la carrera de la facultad de odontología participaron 

 
En cuanto al instrumento realizado para medir la plataforma teams se encontró que un 41.9% de 
los alumnos ha presentado dificultades para llevar a cabo de manera correcta sus clases y un 35.7% 



no ha presentado problemas en cuanto a sus clases en línea. 

 
El 48.5% consideran que el las funciones de teams son suficientes para cada materia impartida.

 
El 50.9% concuerda en que la plataforma teams permite el acceso al curso en cualquier momento. 

 
El 50.1% considera que la confidencialidad y seguridad es efectiva al mandar sus tareas y trabajos 
por esta plataforma 

.  
En cuanto a la respuesta obtenida de la pregunta sobre si la herramienta de tareas les ha servido 
para recordarles la hora y fecha en que deben de mandar la tarea 42.5% estuvieron totalmente de 



acuerdo, y solo un 14.6% estuvo en desacuerdo. 

 
El 47.6% está completamente de acuerdo en que la herramienta de grabación de las clases les ha 
servido para estudiar para sus exámenes y solo un 11.8% se encuentra en desacuerdo en cuanto a 
este tema.  

 
El 45% de los alumnos encuestados coincidieron en que la herramienta de grabación de sus clases 
les ha ayudado a realizar de mejor manera sus tareas y 

 
el 53.2% considera que las herramientas propuestas a través de teams los han ayudado a realizar de 
mejor manera sus tareas y sólo un 12.2% se encuentra en desacuerdo. 

 
Posteriormente en otro apartado de este instrumento se preguntó sobre cuál ventaja consideran más 
importante de tener como herramienta la plataforma teams sobre las clases presenciales y un 47.8% 
coincidieron en la disminución de gasto y tiempo en relación al traslado y un 37.7% en la 



oportunidad de estudiar nuevamente las clases grabadas. 

 
Posteriormente se les cuestionó si consideran que el aprendizaje en línea fue un método de 
aprendizaje muy eficaz en comparación con el aprendizaje presencial y el 32.2% estuvo en 
desacuerdo, mientras que el 29.9% estuvo de acuerdo y un 27.4% respondió como totalmente en 
desacuerdo, lo cual nos indica que la mayoría de los alumnos no se encuentran muy satisfechos con 
el aprendizaje en línea.  

 
Se cuestionó también si consideran que el aprendizaje en línea desarrolla más el interés y la 
motivación en el aprendizaje, en el cual se obtuvo como respuesta que el 29.3% está en desacuerdo 
y un 37.5% en total desacuerdo y solo un 25.6% está de acuerdo con lo cuestionado.  

 
Un 38.1% está completamente de acuerdo en que tendrían mejor rendimiento escolar si las clases 
no fueran en línea y un 40.6% está de acuerdo con lo mencionado mientras que solo un 17.3% 
considera lo contrario.  

 
Se cuestionó también si consideran que su nivel de aprendizaje es más alto con las plataformas en 
línea y un 41.4% está en desacuerdo, un 27.6% completamente en desacuerdo y solo un 23.7% está 
de acuerdo con lo cuestionado.  



 
Se les preguntó a los alumnos si realizan otras actividades al mismo tiempo que tomar clases en la 
plataforma teams y 48.5% de alumnos respondieron estar de acuerdo con la cuestión, un 20.6% 
totalmente de acuerdo y solo un 24.1% en desacuerdo.  

 
Al preguntarles sobre el momento de tomar sus clases en línea si realizan alguna otra actividad 
20.6% estuvieron totalmente de acuerdo, 48.5% de acuerdo, 24.1% en desacuerdo y 6.8% 
totalmente en desacuerdo. 

 
Las respuestas en cuanto si los alumnos encontraron la tecnología de aprendizaje en línea fácil de 
usar 31.1% totalmente de acuerdo, 58.1% de acuerdo, 76% en desacuerdo y 3.3% totalmente en 
desacuerdo. 

 
En los métodos y medios de enseñanza en línea fueron apropiados con una utilización óptima 
18.8% estuvieron totalmente de acuerdo, 62.1% de acuerdo, 14.8% en desacuerdo y 4.3% 
totalmente en desacuerdo. 



 
En cuanto si la enseñanza en línea cumple con sus objetivos de aprendizaje 11.3% respondieron 
totalmente de acuerdo, 48.5% de acuerdo, 29.7% en desacuerdo y 10.5% totalmente en desacuerdo. 

 
Las respuestas sobre si las actividades desarrolladas han generado una comunicación y 
participación fluida con los compañeros y maestros, 10.7% respondieron totalmente de acuerdo, 
45.6% de acuerdo, 32.6% en desacuerdo y 11.1% totalmente en desacuerdo. 

 
Las respuestas sobre si sienten una buena comunicación fluida con los profesores, 15% 
respondieron totalmente de acuerdo, 47.6% de acuerdo, 27% en desacuerdo y 10.5% totalmente en 
desacuerdo. 

 
Los resultados obtenidos sobre la opinión general sobre la educación a distancia a través de teams 
es buena, 14.6% totalmente de acuerdo, 50.5% de acuerdo, 23.5% en desacuerdo y 11.5% 
totalmente en desacuerdo. 



 
Los resultados de si es efectiva la educación en línea para ellos fueron de 12.6% totalmente de 
acuerdo, 31.8% de acuerdo, 33.8% en desacuerdo y 21.7% totalmente desacuerdo. 

 
Sobre si disfrutan aprender en línea 12.2% respondieron totalmente de acuerdo, 28.7% de acuerdo, 
32% desacuerdo y 27% totalmente en desacuerdo. 

 
Se les preguntó si después de la pandemia les gustaría mantener algunas clases en línea, 24.1% 
respondieron totalmente de acuerdo, 44.7% de acuerdo, 16.5% desacuerdo y 14.8% totalmente en 
desacuerdo. 

 
Sobre cuánto tiempo le dedican al día a sus tareas de clases en línea, 20.6% respondieron que 5 
horas o más, 43.7% de 3 a 4 horas, 30.5% 1 a 2 horas y 5.2% de 20 a 50 minutos. 



 
Los resultados de anteriormente en clases presenciales cuánto tiempo dedicaban a sus tareas al día 
fueron 13.6% 5 horas o más, 36.5% de 3 a 4 horas, 41.2% 1 a 2 horas y 8.7% de 20 a 50 minutos. 

 
Las respuestas de cuánto tiempo lograron estar concentrados en sus clases en línea fueron las 
siguientes: 8.9% más de 4 horas, 25.2% de 3 a 4 horas, 39% de 1 a 2 horas y 26.8% de 5 a 30 
minutos. 

 
Los resultados de anteriormente cuánto tiempo lograban estar concentrados en sus clases 
presenciales fueron de 35.7% más de 4 horas, 23.9% de 3 a 4 horas, 29.3% de 1 a 2 horas y 11.1% 
de 5 a 30 minutos. 

 
Sobre cuánto tiempo al día pasan frente a la computadora en sus clases en línea, 10.5% respondió 
que más de 9 horas, 24.9% de 7 a 9 horas, 55.5% de 4 a 6 horas y 9.1% de 1 a 3 horas. 



 
Sobre qué opciones creen necesarias para un examen bien vigilado por la plataforma, 24.7% 
respondió que cámara de computadora, 3.9% otro dispositivo con cámara, 15.3% micrófono abierto 
en todo el exámen, 15.1% todas las anteriores y 41% ninguna de las anteriores. 

 
 
Discusión: 
La necesidad del distanciamiento de las aulas 
presenciales debido a una pandemia nos abrió 
un nuevo camino para seguir llevando a cabo 
nuestra vida cotidiana como el estudio y el 
trabajo, y la creación de la plataforma 
Microsoft Teams, ha brindado un excelente 
adaptamiento a la nueva normalidad, 
facilitando el seguir actualizados en estudio y 
mantenernos en comunicación con 
profesores, alumnos y cualquier persona de la 
misma ciudad,  de diferentes estados del 
mismo país o incluso desde otras partes del 
mundo, manteniéndonos seguros en todo 
momento. En cuanto al grado de satisfacción 
de herramientas la gran mayoría no han 
tenido problemas y han realizado sus tareas y 
la herramienta de grabación les ha facilitado 
para estudiar , como desventaja en el 
aprendizaje los alumnos creen tener menor 
aprendizaje y aprovechamiento en línea ya 
que se distraen más fácilmente a pesar de 

tener  buenos métodos de enseñanza 
digitalmente , además de que ven como una 
ventaja la disminución del gasto y traslado 
del transporte , la diferencia de concentración 
en clases presencial a en línea fue 
completamente diferente ya que el tiempo de 
concentración presencial era mayor. 
          Así como otro estudio comparamos  
que los alumnos las desventajas fueron la 
dificultad para ajustar los estilos de 
aprendizaje, el tener que realizar 
responsabilidades en el hogar y la mala 
comunicación entre educadores y 
alumnos.(Al-Balas M.,et al 2020). 
 
Conclusión  
 Se llega a la conclusión de que los 
estudiantes necesitan ajustar este estilo de 
aprendizaje  en línea , dedicarle más tiempo , 
concentrarse no realizando otras actividades 
y sobre todo  tener una buena comunicación 
entre docentes y alumnos para resolver 
cualquier duda.  
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Resumen  
Es importante conocer que teorías existen, que 
tanto falta por escribir y conocer, enfocándome en 
procesos de trabajo para la mejora continua, 
gestionando servicios a través de la mercadotecnia 
y la competitividad  en  Puerto Vallarta, hoy me 
gustaría escribir sobre:¿Qué son las emociones?  
Hablemos de marketing emocional,  como compra 
el cliente en la actualidad, las emociones son el 
motor que mueve la sociedad, las que humanizan al 
ser humano. Hablar de Innovación en valor es 
hablar sobre  la piedra angular de la estrategia del 
océano Azul la innovación en valor se crea en la 
región en la cual los actos de una compañía inciden 
favorablemente sobre su estructura y sobre la 
propuesta de valor para los compradores. Las 
economías se logran al eliminar y reducir las 
variables sobre las cuales compite una industria. El 
valor para los compradores se aumenta al buscar y 
crear elementos que la industria nunca ha ofrecido. 
Con el tiempo, los costos se reducen todavía más 
cuando entran a operar las economías de escala 
debido al mayor nivel de ventas emanado del valor 
superior. (Kim, 2008) 
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Abstract 
It is important to know what theory exists, how 
much has been written, and how much remains to 
be written and learned, focusing on work processes 
for continuous improvement, managing services 
through marketing and competitiveness in Puerto 
Vallarta, and today I would like to write about : 
What are emotions?, in order to speak about 
emotional marketing it is important to find out, in 
the human being  this emotions are the engine that 
moves society. 
To talk about Innovation in value is to talk about 
the cornerstone of the strategy of the Blue Ocean. 
Innovation in value is created in the region in which 
the actions of a company have a favorable impact 
on its structure and on the value proposition for 
buyers. Economies are achieved by eliminating and 
reducing the variables on which an industry 
competes. Value for buyers is increased by 
searching for and creating items that the industry 
has never offered. Over time, costs are further 
reduced when economies of scale come into play 
due to the higher level of sales emanating from 
superior value. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Hablar del marketing emocional en 
servicios turísticos y hotelería como una 
herramienta estratégica basada en la 
experiencia del consumidor, me ha llevado a 
analizar la teoría del libro del océano azul, del 
Sr. Kim Chan. Algunas empresas aseguran que 
existen 3 pilares en el marketing emocional”( 
(Fillol, 2020). 

1. Vínculo afectivo marca- público 

“No solo el consumidor o cliente vive 
experiencias, también las marcas lo hacen 
a través de estos que, afortunadamente para 
las marcas inteligentes, sabrán sacarle 
provecho de esa retroalimentación que el 
consumidor es capaz de dar”. (Fillol, 2020) 

 
“Por una parte, la marca genera un 
producto que cubre las necesidades de sus 
consumidores, y por otra, el consumidor 
y/o cliente está satisfecho, no solo por el 
producto porque cubre sus necesidades, 
sino por las emociones y sensaciones que 
este le produce. Filosofía de vida de la 
empresa, valores en la empresa.” (Fillol, 
2020) 

 
2.   El marketing, sensaciones y emociones 

Tenemos que posicionar nuestra marca a 
través de la mercadotecnia, ejemplo, la 
curiosidad. El proceso creativo que te jala 
y te da influencia para ver tu historia, o ver 
tu página web.   (Fillol, 2020). 
 

3.   Experiencias 

      “Atraves de las experiencias vivimos 
sensaciones y sentimos emociones. y eso nos 
lleva a  tomar  
     decisiones.” 
 
Las empresas en la actualidad buscan crear 
experiencias memorables en cada visita a un 
hotel, en cada compra, en cada servicio, 
porque las experiencias se quedan guardadas 
en el cliente,  y el preferirá tu marca mientras 
no haya otra empresa que te gane ese lugar. 
 
Cada publicidad debe estar impregnada de 
nuestros valores, ejemplo el valor de la 
diversión. como agregas valor a tus 
comunicaciones a tus redes. 
 
Principios que definen la estrategia del océano 
azul y las diferencias de la estrategia basada en 
la competencia (Kim, 2008).Construir 
confianza y compromiso .Se busca que gane el 
cliente con el servicio, los empleados trabajen 
felices, y los accionistas tengan una buena 
utilidad.  El enfoque dejar huella y encontrar 
la manera de repetirlas sistemáticamente. 
 
Al eliminar elementos costosos reduce precio, 
logrando ir creando una diferenciación y es 
una muy buena estrategia mantener un buen 
precio. Minimizar el riesgo en lugar de 
propiciarlo. 
 
La competencia pierde importancia al explorar 
más allá de las 6 fronteras convencionales de 
la compañía con el fin de abrir océanos azules 
comercialmente importantes. Es esta búsqueda 
constante de la diferenciación y el bajo costo. 
 

Figura 1-2 dinámica de diferenciación y bajo costo sobre la cual se apoya la innovación en valor. 



.  
Fuente: (Kim, 2008) 

 
(Kim, 2008) 

Problema a investigar: 

Los hechos indican que el aumento de 
estrategias de ventas en las redes sociales  
impacta en el aumento de las quejas de 
clientes, se refleja en el volumen de ventas, en 
las ganancias para  intermediarios, lo anterior 
lleva a la baja  competitividad de la empresa, 
además no se ha logrado la optimización de 
ventas, a través de redes sociales.  

El volumen tan alto de trabajo y los procesos 
de ventas en las redes sociales  que se llevan a 
cabo en los hoteles no permiten el adecuado 

servicio a clientes, por lo cual existe un 
volumen de quejas por resolver en cada grupo, 
y se pierden los clientes. 

Problemática: 
 Demasiada oferta hotelera, caída de la 

demanda, costos operacionales, 
transiciones sociales, condiciones 
económicas, redes sociales y su 
impacto en las ventas,  

 

 

 

2. MARCO TEORICO De acuerdo a (Deming, 1950), los procesos de 
calidad de la mejora continua tienen que ser 



establecidos en las empresas para lograr la 
optimización de los servicios al cliente.  

         
 

 
 
 
 
 
 

En la hotelería es importante establecer 
indicadores de calidad y llevar una medición 
de la satisfacción del cliente.  

 
Teoria de las redes sociales (Ochoa, 2021) 
Disrupción a la velocidad de las redes 

 
Fuente: Video de Microsoft El camino de la Disrupción 
Hanói Morillo, Líder Regional IBM Digital Transformación & Innovación. 
 
Las empresas están desapareciendo, o 
cambiamos o nos quedaremos obsoletos. 
 Customer center, tendencia enfocada al 
cliente 

Qué tipo de cosas está pidiendo el 
cliente, un sistema que te permita responder 
a ellos rápidamente. 

Redes sociales: herramienta de marketing 
internacional en el sector hotelero 
Marketing internacional 
  
“De acuerdo con datos de la Internet Society 
(ISOC), en 2015 se tienen aproximadamente a 
tres mil millones de personas conectadas a 
Internet en todo el mundo, una cifra que se 
traduce en que 42% del orbe ya cuenta con 
algún tipo de acceso frecuente a la autopista de 
la información y la comunicación (ISOC, 
2015). Así mismo, se puede decir que las redes 
sociales se consolidan como plataforma de 
promoción internacional empresarial con un 
gran potencial, en el que no únicamente las 
grandes compañías obtienen provecho de esta 
tecnología, pues cualquier organización 

puede, sin importar su tamaño, conectar con 
consumidores, clientes y prescriptores de todo 
el mundo, abrir nuevos mercados, reforzar su 
imagen internacional de marca, reforzar el 
vínculo con su público objetivo en cada país 
con mensajes personalizados y respuestas en 
tiempo real.” 
  
Para Lázaro (2014), “la estrategia de 
comunicación y marketing en redes sociales 
debe estar integrada en la propia gestión 
internacional del negocio, ya sea desde el 
punto de vista de atención al cliente, 
posicionamiento de marca o consolidación de 
mercados. Así como también tomar en 
consideración el componente intercultural, lo 
cual es fundamental en toda gestión 

Fuente: (Remondegui, 2014) 
 



empresarial multinacional, que permita 
conocer y comprender las diferencias 
culturales del interlocutor y actuar en 
consecuencia, ya sea presencialmente, online 
o a través de una red social. Por tanto, la 
red social constituye un elemento más de la 
estrategia de marketing y promoción 
internacional. No sustituyen ninguna otra 
herramienta, simplemente la complementan. 
También, es necesario tomar en cuenta la 
posible existencia de legislaciones nacionales 
en cuanto a publicidad, promoción y venta de 
determinados productos”. 
(rperiplo.uaemex.mx) 
 

2.2 Justificación  

En la hotelería es importante establecer 
indicadores de calidad y llevar una medición 
de la satisfacción del cliente.  

Es importante entonces que el servicio 
al cliente también se desprenda que el hotel 
pueda atraer y depende en mayor medida 
gradualmente de sus  esfuerzos 
mercadológicos, esto es, capturar la atención 
de los clientes en forma cada más directa. De 
esta manera, la institución tendrá más 
eficiencia  en su devenir económico y aplicara 
estos esfuerzos en ofrecer servicios de mejor 
calidad a sus huéspedes para redundar en 
clientes repetitivos.  

Bajar los costos operativos y las comisiones  

Al incursionar directamente el hotel 
en el mercado competirá obviamente con el 
factor precio. Dicho factor, es estratégico dado 
que la empresa puede de esta manera tomar 
segmentos de mercado directamente, sin 
intermediarios, evitando así pagar las 
comisiones onerosas que disminuyen su 
utilidad y demeritan la calidad de sus 
servicios. Por otra parte, los costos operativos 
impactaran en menor medida las condiciones 
financieras y permitirán mayor solvencia 
económica. 

2.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las limitantes que 
interfieren en las ventas y en la calidad de los 
servicios al cliente a través de las redes 
sociales para incrementar las utilidades de los 
hoteles de 5 estrellas de Puerto Vallarta?  

 

2.4 Objetivo General 

Describir el Modelo de  ventas 
directas a través de redes sociales que 
minimizan las quejas y brinda mayor atención 
al cliente, lo cual lleva a  incrementar la 
satisfacción del turista que hace uso de este 
medio, y también, la rentabilidad de los hoteles 
de 5 estrellas de Puerto Vallarta. 

Bajo qué tipo de esquema de trabajo se 
permite un aseguramiento de la calidad. 

2.4.1 Objetivos específicos  

1. Establecer el segmento de mercado meta 
para los hoteles de 5 estrellas de Puerto 
Vallarta, tanto nacional como internacional.  

2. Registrar la oferta o planta turística de 
categoría 5 estrellas de Puerto Vallarta.  

3. Describir el posicionamiento actual en redes 
sociales de la oferta o planta turística local de 
categoría 5 estrellas. 

4. Describir cómo se puede obtener beneficios 
por el uso de las redes sociales y a la vez tener 
un buen servicio al cliente con calidad y 
calidez. 

¿Cómo cambiara nuestro espacio y 
percepción del mundo, ahora que se tendrán 
que cambiar hábitos, guardar la sana 
distancia, en cuanto tiempo se estima se 
recupere este destino turístico?  

Si hay dinamismo de recursos de las 
empresas hoteleras para dar respuesta a los 
mercados y se gestara un nuevo modelo de 
negocio. 

Encontrar si los hoteles pueden 
mejorar su servicio al cliente y obtener 
beneficios usando las plataformas sociales, en 
una forma eficiente, creando estrategias de 



atención personalizada, calidad y calidez, 
manteniendo un liderazgo en redes sociales 
constante, creando contenido  y contestando 
las preguntas de los usuarios poniendo 
atención y respondiendo a los comentarios  

3. METODOLOGÍA  
¿Qué ruta piensa seguir en la investigación?  

1. Diseño de la Investigación  Aplicada, 
cualitativa,  descriptiva 

2. Selección de la muestra     Encontrar 
el cliente que compre cada marca 5 
estrellas 

3. Recolección de datos        A través de 
encuestas 

4. Análisis de datos graficar en forma 
anual, que porcentaje es repetitivo, y 
como seguir manteniéndolo para 
obtener un equilibrio en las ventas.  

4. Antecedentes: 

La ciudad de Puerto Vallarta, principalmente 
la hotelería, agencias de viajes, transportistas, 
restauranteros y comerciantes en general,  se 
han visto fuertemente impactada en su 
economía ante esta pandemia del COVID. 
Ahora todo es cambio, se establecen 
protocolos de seguridad y nuevas programas 
corporativos en las diversas cadenas hoteleras  
para volver al trabajo en una realidad nueva, 
aprendiendo a vivir y trabajar con el sector 
turístico con esta pandemia. 

Puerto Vallarta y la hotelería en general se ha 
puesto a prueba ante esta   situación 
económica, su situación ante el turismo, y 
enfrenta una crisis económica  de las más 
fuertes que ha tenido. 
Ahora más que nunca es necesario 
INNOVAR, cambiar la forma como se trabaja, 
salir a la calle, renovados, y lograr hacer el 
cambio que se necesita. La competitividad 
internacional sigue estando ahí, pero hay 
muchas ventajas que se tienen que capitalizar, 
buscando la sustentabilidad. 
 
Social media 
El desarrollo de una buena estrategia de social 
media, es una de los factores más importantes 
a la hora de mantener una buena comunicación 
con el cliente. Las redes sociales han venido a 

revolucionar los mercados,  y nos ofrecen un 
plus añadido en la gestión de reputación 
online, y siempre se puede aprovechar ese 
potencial. 

La social media se ha convertido en una parte 
muy importante, en la comercialización de 
viajes, las relaciones públicas y el cuidado de 
la reputación online. Un gran porcentaje de los 
usuarios examinan canales sociales como 
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter o 
Google Plus buscando encontrar opiniones 
acerca de los alojamientos en los que van a 
hospedarse. 

La atención y  satisfacción del cliente son 
puntos que no se deben de olvidar en ningún 
negocio. 

Como se diseñan experiencias centradas en 
el cliente 

El banco ID BANK, cambio sus horarios fue 
el primer banco que se adapta a cuando el 
cliente puede asistir, incluso pueden entrar 
con su mascota. 

No tenemos que ser Amazon para brindar 
servicios al cliente. No se vale que le 
vendamos al cliente lo que nosotros 
queremos vender sino vender lo que el 
cliente quiere. 

Como generamos a los nuevos líderes, una 
nueva generación de liderazgo, en una era 
digital, acelerar la cultura de la innovación, 
como generar modelos dinámicos de gestión 
de personas, como reinventamos al talento. 

Creatividad enfocada al negocio 

La creatividad, pensamiento original, 
imaginación constructiva, pensamiento 
divergente o pensamiento creativo, es la 
generación de nuevas ideas o conceptos, o de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales.  (Silva, 2021) 
 
La utilización de las redes sociales enfocadas 
a ventas, contratando en los hoteles 
especialistas en el manejo de las redes, e 
managers, social media manager…etc. 



 
 El diseño de actividades 

Segmentar,  

Valores, el compromiso social, conectarnos 
con los problemas de la sociedad, conectar con 
los intereses de las personas, que cosas saben, 
si son artistas, apoyarlos para que creen sus 
espacios de arte. El ser humano como cliente, 
hacerlo que se sienta y este seguro. 

 
 

 
     
FACTORES SOCIALES: 
Las redes sociales, tienen sus ventajas para las 
empresas, ya que el cliente puede compartir lo 
que piensa, y desea comentar para que otros 
lectores lo vean. Puede compartir su 
experiencia placentera obtenida en su estancia, 
lo que impacta directamente en otras personas 
del mismo país y del extranjero que lean el 
mensaje publicado por uno de los huéspedes 
que ha quedado satisfecho con el servicio 
obtenido. Es importante cuidar y dar respuesta 
analizando los puntos que se mencionan en 
negativo, ya que de no estar atento pueden 
repercutir en la imagen de la empresa, 
teniendo en cuenta que se trata de una red 

mundial y ésta puede llegar a recorrer en 
instantes a miles de personas conectados a 
estos medios digitales.  Se sugiere mantener 
las redes sociales activas y con participación 
constante, revisando los comentarios de los 
huéspedes y sus respuestas si han evaluado 
como regular los servicios habra que revisar 
los porqués. Es importante preguntar a la 
audiencia como arreglarlo. Debe procurarse 
preguntar a la audiencia lo que les interesa o 
necesitan que sea tomado en cuenta por las 
organizaciones.  
 
Estas plataformas pueden  ser el vínculo ideal 
para fomentar la interacción e incentivar el 



interés de participación que puede representar 
encontrar algunas áreas de mejora, buscando 
la creación de valor en el servicio ofertado. Las 
redes sociales son un canal estratégico para la 
interacción con los clientes y la comunicación 
y oferta de los servicios de las empresas 
hoteleras, por lo tanto las redes sociales 
pueden convertirse en un canal estratégico 
para la comunicación de los servicios de las 
empresas hoteleras, por lo tanto es necesaria la 
creación de un programa o plan que respalde 
el seguimiento de las iniciativas necesarias 
para el alcance de las metas.  
 
Es importante que las empresas se dediquen a 
conocer mejor a su audiencia en las redes 
sociales y que este medio no solamente copie 
lo que hace la competencia, será importante 
trazar objetivos identificables con la 
orientación al cliente, que les permita trazar un 
camino hacia la fidelización de sus 
consumidores. 
 
La empresa ganadora será la que este 
centrada en el cliente, que ha digitalizado y 
automatizado todos los procesos manuales, 
entiende como maximizar sus resultados a 
través de tecnologías y estrategias de 

innovación y lleva a sus equipos una cultura 
ágil capaz de adaptarse a los cambios antes 
de que sucedan. 

 
La satisfacción de clientes en el hotel Marriot, 
5 estrellas como referencia, de acuerdo a Trip 
Advisor es de 4.5. El éxito de una estrategia de 
fidelización depende de que el proceso para 
alcanzar la fidelidad del huésped esté bien 
definido en sus objetivos y de que realmente 
se lleve a la práctica en la gestión diaria del 
hotel. 
 
Mercado, avances tecnológicos en hoteles, 
nuevas tendencias en la tecnología 
para hoteles 

presencia en los medios sociales,el diseño 
de ofertas personalizadas. 

Maximizar la utilización de diferentes 
canales de venta directa, Extender servicios 
a través de aplicaciones móviles.,comercio a 
través de Facebook, Las video-conferencias.  
El servicio WiFi, disponible en mas lugares, 
más servicios adaptados a las nuevas 
tecnologías. 

 
1. MODELOS DE NEGOCIOS 

 

 
Fuente: (Kotler, 2019) 

Los aspectos intangibles, derivados 
del pensamiento creativo, son 
elementos fundamentales de la oferta 
de los productos y servicios (Casani, 
2018) 
 
1.2. Creatividad en los modelos de 
negocio 
Un modelo de negocio describe la 
lógica sobre cómo una organización 
crea, entrega y captura valor. Los 

modelos de negocios son básicamente 
historias que explican cómo trabajan 
las organizaciones, indicando quiénes 
son nuestros clientes, cómo 
generamos utilidades, cuál es la lógica 
económica subyacente que nos 
permite entregar valor a los clientes a 
los que nos dirigimos a un costo 
apropiado. Es una descripción 
sistémica de cómo es que las piezas de 
un negocio mejoran. (Jair, 2020) 



 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3. Modelos de negocio 

 
Fuente(Antonio, 2020) 

 
ANALISIS FODA DE LA SITUACIÓN 
Fortalezas 
Posicionamiento como destino turístico, 
calidad en el servicio a clientes, negocio 
repetitivo 
  
Oportunidades 
Crecimiento en posicionamiento en redes 
sociales, mayor publicidad en redes sociales, y 
a nivel internacional, marketing emocional 
para generar fidelidad en el cliente, contar con 

practicantes que lleven la publicidad y les 
fortalezca 
 
 
 
Debilidades 
Diversidad en sus formas de administrar 
cadenas hoteleras y hoteles privados, No 
contar con personal capacitado en manejo de 
redes y publicidad en tiempo y forma, costos 
involucrados en las ventas 



  
 
 
Amenazas 
La apertura de más hoteles, la contaminación 
ambiental, los fenómenos atmosféricos 
impredecibles, altos costos en mantener 
nómina base y baja ocupación 

 

Método 

ENCUESTA a través de cuestionario para 
conocer las preferencias del cliente. 

Se hizo encuesta a estudiantes como prueba 
para analizar qué opinan sobre 10 preguntas. 

  



Resultados de encuesta aplicada:    PREGUNTAS QUE LE HARIA AL CLIENTE 

1. Datos demográficos 

Edad _______________ (Generación) 
Ocupación  _________________________ Nacionalidad________________________ 
Género, femenino, masculino. 
 
2. Que lo llevo a buscar el destino Puerto Vallarta? 

o Playa     Cultura 
o Conectividad    Negocios 
o Otro__________________________________ 

3. Hubo alguna marca en la hotelería con la que usted se sintió atraído? 

o Sheraton    Westin 
o Marriot    St. Regis 
o W.     OTRO___________________ 

4. Cuáles son esas características que ofrece esa marca por las que usted elige hospedarse ahí. 
(Diferenciadores que nos ayuden a encontrar porque compra el cliente) 

o Lujo para gente joven   Bienestar 
o Reencuéntrate, reconéctate  Lujo tradicional 
o Familiar 

5. Que te atrajo a tu elección 

o Aventura y nuevas experiencias Negocio 
o Convivencia familiar   Contacto con la naturaleza 
o Lealtad 

6. Que es lo que refresca tus sentidos? 

o Visita a lugares ecológicos  Arte en Puerto Vallarta 
o Cultura Huichol   Diversidad de actividades 

7. ¿Qué valores agregados prefieres encontrar en el servicio? 

o Sensaciones que te conectan  Disfrutar del Spa 
o Gastronomía     Que se permita vacacionar con tu mascota 

8. Como se enteró de Puerto Vallarta 

o Radio     Tv 
o Medios digitales 

9. Como es tu viaje 

o Familia     Pareja 
o Sencillo    Grupal 

10. Como elijes la marca del hotel para hospedarte 



o Valor por el precio pagado  Innovación 
o Tendencias    Vanguardia,  
o Última tecnología  

 

 

 

Respuestas: 

1. DATOS DEMOGRAFICOS1.      Datos personales.

1A 

 

 

 

 

2.   
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CONCLUSIONES: 
Puerto Vallarta se puede convertir en una gran 
ciudad artística, vienen muchos músicos, 
cantantes de ópera, artistas de cine, pintores, 
gente que ahora tiene una escuela tipo museo 
de arte, todo esto genera más turismo para la 
comunidad. 

 Desarrollo capital humano enfocado 
en los procesos de calidad en el 
servicio a clientes 

Capacitación constante de toda la 
gente en el destino turístico en el área 
de servicio al cliente, y estableciendo 
sistemas de calidad en los servicios 
turísticos. 

Acciones a considerar en el trato a 
clientes 

 Aumentar la participación en el 
mercado 

 Posicionar la marca 
 Mejorar el posicionamiento del 

destino turístico  
 Generar más ambientes de 

neuroeducacion, conectando las 
personas con las sensaciones, 
asociadas al tema, conectar con las 
emociones, que la gente conozca las 
perspectivas de servicio, en todas las 
áreas que tenga el contacto el cliente. 

 Mejorar las condiciones sociales del 
trabajador 

Lo que nos va permitir hacer todos 

estos cambios es la tecnología. 

1. celular, que tengamos respuesta a 
correo, entrar a páginas web 

2. Nube, lograr tener respaldos, y datos 
de nuestras transacciones, base de datos, 
y poder acceder en tiempo real. 

3. Inteligencia artificial, como se puede 
cuadrar las plataformas 

4. Si vemos que el mundo se está 
descentralizando y cada vez hay más 

trabajos, quedarse con un modelo en 
tiempo real, plataforma blue chain, más 
eficientes a otra escala, manejando las 
finanzas y optimizando recurso tiempo. 

Mantener estándares e ir cuidando 
cada detalle: 

 La amabilidad y el trato Cortes son 
importantes en la primer impresión 

 En el caso de grupos y convenciones 
o bodas, hacer reuniones con los 
clientes para explicarles las ventajas 
de llegar a Puerto Vallarta y todas las 
excursiones. 

 Capacitar al personal para que hable 
inglés para que atienda correctamente 
las llamadas que se reciban en la 
oficina 

 Las  estrategias de comercialización  y 
porque son  tan importantes: 

Estrategia significa elegir de forma 
precisa la forma de competir Jack Welch 
(Arthur A. Thompson Jr, 2007) 

La esencia del servicio, nos ha hecho 
regresar a lo básico, a que nos sintamos bien. 
Lo básico te lleva al éxito, la regla de oro en el 
servicio, trata a los demás como tú deseas ser 
tratado. 

 
Las redes sociales pueden convertirse en un 
canal estratégico para la comunicación de los 
servicios de las empresas hoteleras, por lo 
tanto es necesaria la creación de un programa 
o plan que respalde el seguimiento de las 
iniciativas necesarias para el alcance de las 
metas. En la actualidad, es necesario que las 
organizaciones busquen conocer mejor a su 
audiencia en las redes sociales y que este 
medio no solamente aparezca como una 
división construida a partir de copiar lo que 
hace la competencia, 

debe realizarse como una necesidad de desarrollar objetivos identificados con la orientación al cliente, 
que les permita trazar un camino hacia la fidelización de sus consumidores. 
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Resumen Abstract 
Esta investigación se enfoca en el tema de los Entornos 
Personales de Aprendizaje o Personal Learning 
Enviroment (PLE), como estrategia pedagógica 
asociada con el desarrollo de habilidades 
metacognitivas de autorregulación y autonomía que 
permiten al estudiante autogestionar su aprendizaje en 
un entorno virtual. Desde esta perspectiva, se realizó 
un estudio no experimental, transaccional y de alcance 
descriptivo para conocer los componentes del PLE 
(estrategias, procesos y tecnologías) que utiliza el 
estudiante, para desarrollar sus habilidades 
metacognitivas de autogestión del aprendizaje, como 
procesos convenientes para cumplir los propósitos de 
formación de una Unidad de Aprendizaje del 
programa de Licenciatura en Administración, 
impartida en modalidad virtual en contexto de 
pandemia por COVID-19, por una universidad pública 
del Noreste de México. En el proceso participaron 42 
estudiantes inscritos en el semestre febrero – julio de 
2021. El análisis de los datos se realizó mediante 
pruebas no paramétricas para generar resultados 
descriptivos sobre las herramientas digitales del PLE 
del estudiante en el desarrollo de sus procesos de 
autogestión del aprendizaje, particularmente en 
acciones relacionadas con la autogestión de la 
información. Los hallazgos muestran que los recursos 
tecnológicos que emplean los estudiantes en la 
configuración de su PLE, marcan una alta tendencia 

This research focuses on the topic of Personal 
Learning Environments (PLE) as a pedagogical 
strategy associated with the development of 
metacognitive skills of self-regulation and 
autonomy that allow the student to self-manage 
their learning in a virtual environment. From this 
perspective, a non-experimental, transactional 
study with a descriptive scope was carried out to 
know the components of the PLE (strategies, 
processes and technologies) that the student uses, to 
develop their metacognitive skills of self-
management of learning, as convenient processes to 
fulfill the purposes of a Learning Unit of the 
Bachelor of Administration program, taught in 
virtual mode in the context of a COVID-19 
pandemic, by a public university in Northeast 
Mexico. 42 students enrolled in the semester 
February - July 2021 participated in the process. 
The data analysis was carried out using non-
parametric tests to generate descriptive results on 
the digital tools of the student's PLE in the 
development of their learning self-management 
processes, particularly in actions related to the self-
management of information. The findings show 
that the technological resources that students use in 
the configuration of their PLE, mark a high trend 
towards audiovisual media to strengthen their 
metacognitive skills of autonomy and self-
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente artículo muestra los hallazgos de 
un estudio centrado en analizar la 
configuración del Entorno Personal de 
Aprendizaje o Personal Learning Enviroment 
(PLE, por sus siglas en inglés), como 
estrategia pedagógica emergente asociada con 
el desarrollo de habilidades metacognitivas de 
autorregulación y autonomía que permiten al 
estudiante de un programa de licenciatura 
autogestionar su aprendizaje en un entorno 
virtual (Dabbagh y Kitsantas, 2012; Tarancón, 
2017; García y González, 2019). Al momento, 
dicho concepto ha tomado relevancia en el 
ámbito educativo, como un tema de estudio 
que demanda encontrar explicaciones acerca 
de cómo aprenden las personas en un mundo 
conectado por la tecnología. De acuerdo con 
Gallego y Chaves (2014), “el interés ha 
derivado hacia la relación entre el ‘ambiente 
de aprendizaje’ y lo ‘personal’ para tratar de 
describir e interpretar qué, cómo y con qué 
trabaja el individuo que aprende con TIC” (p. 
2). En el caso de esta investigación, fue 
determinante identificar las estrategias, 
procesos y tecnologías que utilizan los 
estudiantes de un curso de licenciatura para 
lograr los objetivos programáticos de una 
unidad de aprendizaje gestionada en un 
entorno virtual. Y bajo este planteamiento, 
emergió la necesidad de comprender la 
asociación que dicho término posee con el 
desarrollo de las habilidades metacognitivas, 
debido a que, por definición, en la 
configuración del PLE se integran estrategias 
cognitivas y actitudes que promueven el 
aprendizaje autónomo y autorregulado en las 
personas, tal y como lo señalan Castañeda y 
Adell (2013).  

Además, cabe hacer mención que ante 
la escasez de estudios empíricos que 
relacionen al PLE como un sistema que 
promueve el aprendizaje autorregulado en el 

estudiante, prevalece el reto de analizar el uso 
educativo de los recursos digitales en estos 
entornos, desde un enfoque pedagógico que 
reconozca el papel activo y proactivo del 
estudiante en la construcción de su PLE para 
desarrollar la capacidad de autorregular su 
aprendizaje y cumplir sus objetivos 
académicos y personales (Ortiz, Maroto y 
Agreda, 2017; Meza-Cano, Morales y Flores, 
2016). 

Partiendo de esta idea, esta 
investigación se propuso identificar los 
componentes del PLE (estrategias, procesos y 
tecnologías) del estudiante de licenciatura 
asociados con el desarrollo de habilidades 
para el aprendizaje autorregulado para 
cumplir los objetivos de un curso gestionado 
a distancia, en un entorno virtual de 
aprendizaje (EVA), en el marco de la 
pandemia por COVID-19.  En el entendido 
que los componentes que configuran el PLE 
del estudiante, se incluyen: 
 Estrategias para ordenar y gestionar la 

información. 
 Estrategias de autorregulación para 

cumplir objetivos de preparación, crear 
recursos, y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

 Estrategias para desarrollar habilidades 
metacognitivas, de previsión, actuación y 
reflexión del proceso de autorregulación 
del aprendizaje. 

Los componentes descritos 
corresponden a las dimensiones señaladas por 
autores que comparten el enfoque pedagógico 
del PLE como una estrategia que posibilita que 
el estudiante adquiera mayor control sobre lo 
que aprenden y cómo lo aprenden (Gallego y 
Chaves, 2014, p. 5).  Al respecto, García y 
González (2019), señalan la importancia de 
analizar los PLE de los estudiantes, debido a 
que posibilitan la comprensión del proceso de 
aprendizaje que realiza el estudiante de nivel 

hacia los medios audiovisuales para fortalecer sus 
habilidades metacognitivas de autonomía y 
autogestión del aprendizaje.  
 
Palabras clave: entorno Personal de Aprendizaje, 
herramientas digitales, educación virtual, 
metacognición, autogestión del aprendizaje. 

management of learning. 
 
 
Keywords: personal learning environment, digital 
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superior, y conocer las herramientas 
tecnológicas que utiliza para cumplir los 
propósitos y actividades que le proponen en su 
trayecto formal de formación en la 
universidad, así como en otros espacios de 
formación no formal (p.31). 

En esta línea, este estudio pretende 
analizar este fenómeno desde una 
conceptualización pedagógica del PLE, como 
un enfoque innovador en propuestas 
formativas mediadas por TIC, donde toma 
lugar el protagonismo del estudiante como eje 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
constituyéndose como una propuesta 
compatible con los retos que demandan 
solventar los modelos educativos en el marco 
de la transformación digital que atraviesan las 
Instituciones de Educación Superior a raíz de 
la pandemia por COVID-19, entre las cuales 
sobresale la necesidad de “modificar el 
proceso de enseñanza dependiendo de las 
habilidades cognitivas individuales de los 
estudiantes” (Cabero y Llorente, 2020, p. 29). 

Sin embargo, cabe mencionar que para 
lograr un cambio de este nivel, es importante 
reconocer que los estudiantes requieren 
fortalecer las competencias digitales para el 
uso y aplicación de recursos tecnológicos con 
fines académicos y labores relacionadas con 
su ámbito profesional; por tanto, los expertos 
en el tema recomiendan dejar al margen las 
ideas preestablecidas que prevalecen en los 
contextos educativos acerca de dar por hecho 
que los estudiantes dominan tales 
herramientas, al ser “nativos digitales” dada su 
condición de contemporaneidad con la 
evolución de era digital.  

En este contexto, los investigadores del 
tema han reportado la necesidad de 
implementar propuestas educativas de 
alfabetización informacional que apoyen al 
estudiante universitario a fijar los propósitos y 
alcances de sus procesos de aprender, conocer 
y mantener la curiosidad, a resolver problemas 
de información y comunicación y a generar 
estrategias para desenvolverse con ética y 
responsabilidad en los espacios digitales 
(Chiecher y Melgar, 2018; Recio, Silva y 
Abricott, 2020).  

Como se observa, en los contextos 
educativos de nivel superior surge como 

condición básica, la implementación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el uso 
innovador de las herramientas tecnológicas 
con propósitos formativos entre los 
estudiantes, las cuales, sin duda, utilizan con 
frecuencia con otras finalidades. Por lo cual, 
resulta necesario que los docentes planifiquen 
un proceso de instrucción que aporte las 
condiciones idóneas para que los estudiantes 
desarrollen procesos de autorregulación de su 
aprendizaje, dado que este proceso se asume 
como “un factor clave que les permitirá 
desenvolverse en los entornos de formación a 
distancia” (Cabero y Llorente, 2020, p. 30). 

Considerando lo descrito, la literatura 
señala que toda propuesta educativa actual, 
establezca entre sus objetivos primordiales, la 
importancia de desarrollar las habilidades 
digitales de los estudiantes, además de 
implementar estrategias pedagógicas 
innovadoras que promuevan la participación 
activa y consciente del estudiante sobre su 
proceso de instrucción, sobre todo en lo que 
corresponde a su capacidad para identificar las 
estrategias que implementa para planificar sus 
metas y lograr sus objetivos de aprendizaje, la 
forma en que toma sus decisiones, controla sus 
procesos cognitivos, y revisa y evalúa su 
desempeño durante el trayecto de su 
formación académica. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
En el ámbito del e-learning, aproximadamente 
hace una década, se promovió la idea de 
concebir al PLE como un término asociado a 
un cambio significativo en los enfoques 
pedagógicos orientados a fortalecer el 
aprendizaje en ambientes virtuales, 
considerando que cada persona aplica los 
recursos tecnológicos que considera útiles 
para satisfacer sus necesidades relativas a su 
trabajo personal y rutina de aprendizaje 
(Attwel, 2007; Downes, 2007; Milligan, 
Beauvoir, Johnson,  Sharples, Wilson y Liber, 
(2006).  

Partiendo de esta perspectiva, la 
importancia del PLE se identificó como un 
concepto vinculado al ámbito pedagógico en 
el marco de la primera conferencia 
internacional dedicada al tema, con el 
propósito de difundir los avances de la 



literatura científica en lo concerniente a esta 
cuestión. (Hernández, 2016). En este evento, 
se otorgó notoriedad al PLE como un cambio 
cualitativo en lo relativo a modelos 
educativos, al identificarle como un término 
asociado con la transición que realizan los 
estudiantes cuando dejan de ser consumidores 
de información, como una situación 
relacionada con aspectos de dominio 
tecnológico, para convertirse en gestores de 
información y creadores de contenidos para 
crear conexiones significativas entre los 
distintos recursos tecnológicos que 
seleccionan y utilizan para cumplir sus 
propósitos formativos o de interacción social  
como una situación asociada con el desarrollo 
de habilidades metacognitivas y de 
autorregulación del aprendizaje. (The PLE 
Conference 2010, Disponible en 
https://pleconference.citilab.eu/cas/index.htm
l). 

No obstante lo señalado, Castañeda y 
Adell (2013) ubican el uso de este término 
desde el año 2001, dentro de las actividades 
del proyecto denominado NIMLE (Northern 
Ireland Integrated Managed Learning 
Environment) financiado a su vez por el JISC 
(Joint Information Systems Committee) de la 
Gran Bretaña, como una propuesta asociada 
con la configuración de un entorno de 
aprendizaje centrado en el alumno, en 
contraparte a la idea ya consolidada de un 
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje 
centrado en la institución, como gestora del 
proceso formativo. A su vez agregan que la 
utilización formal de las siglas que identifican 
a este concepto, se dio dentro de un congreso 
anual de la citada JISC, en el año 2004. A 
partir de entonces, se utiliza el acrónimo PLE, 
para identificar este término con “una idea 
pedagógica acerca de cómo aprenden las 
personas con tecnología” (Castañeda y Adell, 
2013, p. 13). 

Cabe destacar que el tratamiento de este 
término tuvo una importante evolución antes 
de identificarle como una estrategia 
pedagógica emergente de apoyo a los procesos 
formales en la gestión de programas 
académicos en modalidad virtual. Su 
conceptualización desde esta perspectiva, 
tomó tiempo luego de una serie de debates 

entre expertos e investigadores que perfilaron 
su definición actual, donde sobresalen sus 
características pedagógicas y no se le 
identifica como un concepto tecnológico. Es 
decir, en la actualidad se le identifica como 
una estrategia pedagógica que necesariamente, 
requiere del uso de tecnología. De esta forma, 
un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE, por 
sus siglas en inglés), “…es el conjunto de 
herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona 
utiliza de forma asidua para aprender” (Adell 
y Castañeda, 2010, pág. 23).  

Ahora bien, toda vez que el concepto 
PLE incursionó en el ámbito educativo, 
autores como Pane, Steiner, Baird y Hamilton, 
(2015) opinan que la investigación futura 
debería explorar buenas combinaciones de 
tecnología y pedagogía. En esta línea, el 
estudio de los PLE con fines educativos, se 
posicionó “como una construcción conceptual 
teórico-pedagógica, creada por una 
comunidad de profesionales en tecnologías y 
docentes que buscan interpretar el impacto de 
las tecnologías web 2.0 en el aprendizaje de las 
personas” (Chaves y Sola, 2018, p. 3).   

Sin duda, los avances tecnológicos y el 
surgimiento de nuevas formas de interactuar 
con tales herramientas, configuraron un 
campo fértil para investigar las posibilidades 
que aporta la llamada “ecología del 
aprendizaje”, donde se parte de la idea de 
cómo el estudiante integra las experiencias, 
procesos y estrategias que le brindan las 
aplicaciones y servicios de la Web 2.0, al 
tiempo que las integra con las experiencias 
adquiridas en modelos de aprendizaje 
tradicional. En este sentido, resulta un tema 
interesante para la investigación educativa, 
analizar las estrategias que aporta el estudiante 
desde la configuración de su PLE para 
alcanzar las metas de aprendizaje individual y 
colectivo que le proponen los trayectos 
formativos sustentados en paradigmas 
pedagógicos que incluyen la implementación 
de estrategias digitales.   

 
2.1. La transformación digital y su 
incursión en los contextos educativos 
Actualmente se perfila la revolución 
tecnológica derivada de la industria 4.0, lo que 



representa el establecimiento de nuevos retos 
por solventar en el ámbito educativo, 
particularmente en temas de gestión y diseño 
de propuestas pedagógicas innovadoras que 
impulsen el fortalecimiento de las 
competencias digitales de los estudiantes para 
resolver problemas de su ámbito profesional 
mediante la aplicación de recursos 
tecnológicos de última generación, como lo es 
el Internet de las cosas, la inteligencia 
artificial, el intercambio de datos en tiempo 
real y el aprendizaje automatizado, entre otros. 
De esta perspectiva, los programas ofertados 
por las IES, habrán de sustentarse en modelos 
educativos de enfoque integral que “habilita a 
los educandos para tomar decisiones 
fundamentadas y adoptar medidas 
responsables en favor de la integridad del 
medio ambiente y la viabilidad de la 
economía” (Disponible en www.unesco.org). 
Lo descrito toma lugar desde la visión de una 
educación para el desarrollo sostenible (EDS) 
como un proceso de aprendizaje permanente 
que tiene como propósito “desarrollar los 
conocimientos, las habilidades, los valores y 
las actitudes que nos permitan a todos tomar 
decisiones fundamentadas y adoptar medidas 
individuales y colectivas sobre las cuestiones 
urgentes a nivel local, nacional y mundial” 
(UNESCO, 2020, p. 8).  

En este escenario, el PLE como una 
propuesta pedagógica emergente pudiese 
aportar elementos para cumplir los propósitos 
de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
(EDS), propuestos por la UNESCO en ámbito 
de acción prioritario 2, Transformación de los 
Entornos de Aprendizaje; que establece la 
importancia de promover las condiciones 
idóneas para que los estudiantes “aprendan lo 
que viven y vivan lo que aprenden” (p.28). Lo 
cual coincide con lo señalado por Boulahrouz, 
Medir y Calabuig (2019) en el sentido de que 
“la continua expansión de las tecnologías 
junto con el aumento de la familiaridad de los 
jóvenes con las herramientas, aplicaciones de 
redes sociales, y la aceptación de métodos 
pedagógicos innovadores en el sistema 
educativo ofrece nuevas posibilidades para la 
EDS” (p. 83).  

Dicho lo anterior, se justifica el interés 
por analizar el potencial y las ventajas que 

aportan las estrategias pedagógicas 
emergentes, como es el caso del PLE, en la 
implementación de procesos de instrucción en 
entornos virtuales. Aunado a los avances 
logrados en la conceptualización del PLE, en 
el ámbito disciplinar de la Tecnología 
Educativa, la investigación actual ha generado 
resultados relevantes para comprender el 
tema. Es así como encontramos estudios 
centrados en analizar las dimensiones que 
componen un PLE, como ha sido reportado en 
la literatura, a saber: dimensión relacionada 
con estrategias para ordenar y gestionar la 
información (Prendes, Román y González, 
2019); Leiva, Cabero y Ugalde, 2018). 
Dimensión acerca de estrategias de 
autorregulación para cumplir metas de 
aprendizaje, para crear y compartir con otros, 
(García y González, 2019; Ortiz-Colón, 
Maroto y Agreda, 2017). Y, dimensión 
relativa a las estrategias de actuación y 
reflexión que hacen posible el desarrollo de 
habilidades metacognitivas (Chaves, Trujillo y 
López, 2015; Calle-Álvarez y Sánchez-Castro, 
2017). 

En particular, los estudios de López, 
González, Aguiar y Artiles, (2017), Prendes, 
Román y González, (2019), Leiva, Cabero y 
Ugalde, (2018) aportan hallazgos para conocer 
las peculiaridades de la configuración de estos 
entornos y los tipos de estrategias que utilizan 
los estudiantes universitarios para construirlos 
e implementar dichas estrategias en procesos 
de educación formal. Además de reportar 
información sobre la utilización de las 
herramientas tecnológicas de sus PLE en 
aspectos relacionados con la gestión de la 
información, cómo la busca, filtra y 
selecciona, cómo la organiza, cómo la 
combina para generar nueva información, y 
cómo la comunica y la comparte a otros. Por 
otro lado, se encuentran estudios sobre 
variables individuales relacionadas con la 
construcción y uso de un Entorno Personal de 
Aprendizaje (Meza, Morales y Flores, 2016); 
así como investigaciones sobre el PLE como 
una propuesta de creación propia para 
seleccionar aplicaciones de la Web 2.0 que 
complementen el aprendizaje autónomo de 
estudiantes del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas (González y Calvo, 



2019).  
A lo anterior, se suman los estudios 

enfocados en “identificar las características de 
los PLE de los estudiantes para sobre esa base 
rediseñar la práctica pedagógica y contribuir al 
desarrollo de las competencias necesarias para 
el autoaprendizaje permanente de los 
estudiantes” (Jerez y Barroso, 2020), p. 205). 
Además de investigaciones que reportan cómo 
el estudiante, diseña, construye y evalúa su 
propio PLE, con la finalidad de cumplir las 
actividades que le demanda el trayecto 
formativo de una asignatura relacionada con 
las tecnologías aplicadas a la educación 
(Chaves-Barboza y Sola-Martínez, 2018). Por 
último, se encuentran las tendencias en 
investigación que pretenden resolver 
situaciones relacionadas con las ecologías de 
aprendizaje en la era digital, como es el caso 
del estudio de García y González (2020), 
donde se destaca la necesidad de estudiar el 
desarrollo de las competencias comunicativas 
como componentes clave de los entornos 
personales de aprendizaje (PLE). 
 
2.2. El concepto PLE y su asociación 
con procesos de educación flexible para el 
desarrollo de habilidades de autogestión 
del aprendizaje en el estudiante 
En su momento, autores como Artino (2007), 
señalaron que los estudios sobre procesos de 
autorregulación del aprendizaje en 
modalidades de educación en línea, por más de 
tres décadas se enfocaron en analizar el 
vínculo entre las creencias motivacionales del 
estudiante y las estrategias que aplica en su 
trayecto formativo, e identificar los elementos 
del proceso de instrucción asociados con la 
satisfacción y logro de metas de aprendizaje en 
estos entornos. 

En procesos de investigación actual en 
el contexto de las IES, prevalece la tendencia 
por encontrar nuevas formas de diseñar la 
instrucción bajo modelos flexibles de 
enseñanza que promuevan el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de nivel superior. 
De este modo han tomado auge los estudios 
centrados en conocer las ventajas de la 
implementación de estrategias digitales y 
propuestas de enfoque de aula invertida, en 
respuesta a la necesidad de impulsar la 

participación activa del estudiante en las 
decisiones sobre su aprendizaje. En este 
sentido, toma relevancia la evidente 
asociación entre los conceptos de educación 
flexible y aprendizaje abierto “con las distintas 
formas que toma el aprendizaje en y a través 
de la red, ya que ofrecen un mayor grado de 
descentralización del acceso al aprendizaje” 
(Salinas, 2013, p. 61).  

En este punto, Salinas (2013) destaca la 
importancia de reconocer que, un estudiante 
de nivel superior, como persona adulta, 
conoce sus necesidades y limitaciones y ejerce 
cierta autonomía con respecto a su proceso de 
aprender. Por tanto, el hecho de incorporar 
tecnología en los procesos de instrucción, se 
enmarca dentro de lo que el autor identifica 
como aprendizaje abierto, enseñanza flexible, 
aprendizaje en red, y el PLE. Lo cual 
“significa pues, que el usuario tiene elección 
de acceso a los recursos de aprendizaje, tiene 
libertad de maniobra, tiene control activo 
sobre la forma en que aprende” (p. 62).  

Con lo descrito se reafirma la 
conceptualización del PLE en el campo de la 
Tecnología Educativa como una estrategia 
pedagógica centrada en el alumno, que 
promueve su participación activa en los 
procesos formativos, al permitirle ejercer una 
toma de decisiones sobre qué recursos 
tecnológicos utilizar para crear y obtener 
información e interactuar socialmente con sus 
pares mediante sistemas o aplicaciones de la 
Web 2.0.  

La implementación del PLE en el 
diseño de la instrucción gestionada en 
ambientes virtuales, se basa en los principios 
teóricos que explican el proceso de 
aprendizaje autorregulado, debido a que, 
desde el punto de vista científico, es 
importante conocer los pensamientos, 
sentimientos y acciones que genera una 
persona de manera cíclica y planificada para 
lograr sus metas de aprendizaje (Schunk y 
Zimmerman, 1994). Sobre esta base y de 
acuerdo a Araujo y Dájer, (2019), el PLE 
implica “una perspectiva de cómo se pueden 
relacionar la tecnología y el aprendizaje”, con 
el propósito de desarrollar las habilidades de 
metacognición y autorregulación en el 
estudiante dentro de un proceso formativo 



mediado en la utilización de herramientas 
digitales y plataformas sociales para el trabajo 
colaborativo, debates y retroalimentación, 
además de labores de tutoría. 

Sin embargo, para lograr tales 
propósitos, resulta necesario planificar el 
diseño de la instrucción desde una perspectiva 
pedagógica que guíe su implementación con 
propósitos formativos formales y de 
aprendizaje a lo largo de la vida (Leiva, 
Cabero y Ugalde, 2018). Por lo que, para 
efecto de lograr una aproximación conceptual 
del término PLE, el paradigma sociocognitivo 
del aprendizaje, que integra diversas teorías de 
corte cognitivo y social, se estableció como un 
marco referencial para fundamentarla como 
una estrategia pedagógica asociada con el 
desarrollo de habilidades metacognitivas de 
autorregulación y autonomía que permiten al 
estudiante autogestionar su aprendizaje en un 
entorno virtual. Por su parte, Herrera (2020) 
señala que el constructivismo social resulta 
clave para explicar la relación entre el PLE y 
el contexto social en el cual funciona. Dado 
que, como tal, el constructivismo social se 
enfoca en analizar los procesos de aprendizaje 
que se desarrollan en un sistema social donde 
las personas comparten y aprenden a utilizar 
artefactos, medios de la cultura y herramientas 
para aprender. De esta forma, el PLE se 
establece en el ámbito educativo como una 
estrategia que integra estrategias-mecanismos 
cognitivos- y actitudes que promueven el 
aprendizaje autónomo y autorregulado por 
parte de las personas (Castañeda y Adell, 
2013). Con ello, este enfoque de aprendizaje 
posibilita que las personas continúen 
fortaleciendo su formación profesional y el 
desarrollo de competencias digitales como una 
condición necesaria para adaptarse a los 
cambios que surgen en el contexto de la 
transformación de la sociedad del 
conocimiento. 
 
3. MÉTODO 

La puesta en marcha del Plan de 
Estrategia Digital en una universidad pública 
del Noreste de México, como respuesta para 
resolver las eventualidades surgidas en el 
contexto de contingencia sanitaria por 
contagio de COVID-19, dio la pauta para que, 

en una escuela de negocios se resolviera la 
necesidad de conocer nuevos enfoques 
pedagógicos para apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a distancia de los 
estudiantes que cursan un programa de 
licenciatura de administración. Por tal razón, 
este estudio se propuso conocer desde el 
enfoque del PLE como una pedagogía 
emergente que integra componentes 
(estrategias, procesos y tecnologías), que 
utiliza el estudiante para desarrollar sus 
habilidades metacognitivas de autogestión del 
aprendizaje, para cumplir los propósitos de 
formación formal. 

 
3.1. Instrumento diseñado 
Para realizar el levantamiento de la 
información se elaboró un instrumento en 
formato de cuestionario cerrado, para obtener 
datos sobre el conocimiento y frecuencia de 
uso de las herramientas tecnológicas y 
recursos Web 2.0, que utiliza el estudiante de 
licenciatura para gestionar sus procesos de 
aprendizaje de acuerdo a las dimensiones que 
integra la configuración de su PLE.  

El diseño del cuestionario tomó como 
base los elementos que refieren Castañeda y 
Adell (2013), y las aportaciones de Castañeda, 
Prendes y Gutiérrez (2015), para conocer el 
nivel de competencia del estudiante en el uso 
de recursos tecnológicos, cómo organiza y 
selecciona estos recursos, y cuáles utiliza con 
mayor frecuencia para lograr sus metas de 
aprendizaje. 

El cuestionario compuesto por 13 
reactivos, se administró previamente a un 
grupo de 14 estudiantes del mismo programa 
de licenciatura como prueba piloto para 
evaluar su grado de confiabilidad. La 
organización de los reactivos del cuestionario 
siguió la categorización de las dimensiones 
que comprenden la configuración del PLE. 
Las cuales corresponden a las siguientes: 
Dimensión1: Estrategias para ordenar y 
gestionar información; Dimensión 2: 
Estrategias de autorregulación para cumplir 
metas, y, Dimensión 3: Estrategias de 
actuación y reflexión que hacen posible el 
desarrollo de habilidades metacognitivas (ver 
tabla 1). 
 



3.2. Muestra 
La muestra se conformó por un grupo de 42 
estudiantes de Licenciatura en Administración 
que cursan el décimo semestre, durante el 
semestre enero-junio de 2021, en modalidad 
de aula virtual con el soporte de la plataforma 
MS Teams.  

Para seleccionar el tipo de muestra se 

eligió una muestra intencional o selectiva para 
cumplir los propósitos de una investigación 
que tiene el interés en aplicar entrevistas 
estructuradas a informantes clave que 
proporcionen la información pertinente sobre 
los indicadores que se exploran (Cortés, 
2012).  Por lo cual, los criterios para integrar 

Tabla 1 Dimensiones que comprenden el cuestionario y descripción de sus reactivos. 
 Cantidad de 

reactivos 
Propósito Rasgos 

Datos generales  4 Recabar información sobre 
las características 
tecnológicas de los 
integrantes de la muestra. 

 Datos sobre:  
Nombre, Grado de competencia digital, 
tiempo de uso de internet y 
conocimiento de PLE. 

Dimensión 1.  
Leer/Acceder a 
la Información. 

3 Recabar información sobre 
las Estrategias para ordenar 
y gestionar la información 
que utiliza el estudiante en 
su PLE. 

 Recursos:  
Canales de video, blogs, newsletters, 
lista de RSS. 

 Mecanismos: 
Curiosidad, iniciativa, 
recomendaciones de terceros, buscar 
fuentes de información válidas y 
confiables.  

 Materiales de apoyo:  
Videos, tutoriales, conferencias de 
expertos, lecturas. 

Dimensión 2.  
Hacer/Reflexion
ar haciendo 

3 Recabar información sobre 
Estrategias de 
autorregulación para 
cumplir metas de 
aprendizaje, para crear y 
compartir con otros. 

 Recursos para fortalecer el aprendizaje: 
Cuaderno de notas, sitio de publicación 
de presentaciones visuales, página 
Web, canal de video. 

 Recursos para comprender los 
contenidos del curso: 
Síntesis, reflexión, organización, 
estructurar la información. 

 Recursos para organizar el aprendizaje 
de los contenidos:  
Diario de trabajo, mapas conceptuales, 
publicar un video propio, creación de 
un muro en una plataforma tecnológica. 

Dimensión 3.  
Compartir Red 
Personal de 
Aprendizaje 

3 Recabar información sobre 
Estrategias de actuación y 
reflexión que hacen posible 
el desarrollo de habilidades 
metacognitivas. 

 Recursos para realizar actividades del 
curso: 
Registro en sitios de redes sociales, 
seguimiento de la actividad en la red, 
herramientas para redes sociales, 
software de redes sociales. 

 Recursos para compartir información 
de su PLE: 
Diálogo, consenso, decisión, ser 
asertivo 

 Recursos para intercambiar y obtener 
información relacionada con sus 
intereses de aprendizaje: 
Encuentros, coloquios, debates, 
congresos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

la muestra de participantes fueron los 
siguientes: ser estudiantes inscritos en una 
asignatura del décimo semestre de la 
licenciatura en Administración gestionada en 
modalidad virtual en la plataforma MS Teams; 
y, contar con la autorización previa del titular 
de la asignatura para realizar la invitación a los 
estudiantes para colaborar en el estudio y dar 
seguimiento al proceso de aplicación del 
cuestionario cotejando la lista de participantes 
del curso. 
 
4. RESULTADOS 
El cuestionario se divide en 4 partes, la 
primera parte incluye preguntas generales y 
las otras 3 partes relacionadas con las 
dimensiones que configuran el PLE de los 
estudiantes. La primera dimensión incluye la 
de lectura y acceso a la información, la 
segunda dimensión trata sobre lo que hacen los 
estudiantes y la reflexión que realizan para 
fortalecer su aprendizaje y, por último, la 
tercera dimensión que incluye temas de 
trabajo colaborativo y compartir información. 

Se encontró que, respecto al uso de los 
recursos tecnológicos de última generación 
utilizados por los estudiantes, todos se 
consideran competentes, pero vale la pena 
mencionar que el 12% se considera 
extremadamente competente y el 69% muy 
competente. Más de la mitad, es decir, el 52% 
de ellos invierten entre 6 y 10 horas diarias en 
internet y el 21% invierte más de 10 horas para 
navegar en internet. En cuanto al 
conocimiento de los entornos personales de 
aprendizaje (PLE), solo el 71% mencionó 
conocer el concepto. 

Dentro de los resultados respecto a la 
dimensión 1 se identificó que el 45% utilizan 
canales de video para cumplir con las 
actividades de lectura y acceso a la 
información y el 31% utilizan los Blogs, el 
resto utilizan otros recursos como libros de 
texto, listas de RSS y webinars. El 50% de los 
estudiantes coinciden en que lo que más les 
motiva a realizar la búsqueda de información 
es la curiosidad, seguido de un 38% de ellos 
que mencionan que es la búsqueda de fuentes 
de información válidas y confiables, el 10% lo 

hacen por iniciativa propia y el 2% por 
recomendaciones de terceros. Para 
profundizar en la lectura de materiales de 
apoyo para realizar sus actividades el 52% 
utiliza videos, el 21% lecturas, el 14% 
conferencias y el 12% tutoriales. 

Los resultados de la dimensión 2 
arrojaron que el 48% utilizan cuaderno de 
notas y el 29% páginas web. Para reflexionar 
sobre los contenidos, el 45% estructura su 
información, el 29% realiza una reflexión, el 
12% organiza y el 10% sintetiza la 
información. Las actividades principales que 
realizan para organizar el aprendizaje de los 
contenidos es elaborar mapas conceptuales y 
la realización de un diario de trabajo con un 
40% y un 29% de las menciones 
respectivamente. 

El compartir información y trabajar 
colaborativamente son los temas que cubre la 
dimensión 3. Los estudiantes utilizan las redes 
sociales y las actividades en la red para 
compartir la información y trabajar 
colaborativamente (93% de las menciones). El 
mecanismo preferido para comunicarse es el 
diálogo (81%). Los eventos que utilizan para 
intercambiar y obtener información 
relacionada con sus intereses de aprendizaje 
son los debates con el 38% de menciones, 
seguido de los encuentros (21%), y los 
congresos (19%). 

 
5. CONCLUSIONES 
Este estudio se enfocó en identificar los 
componentes del PLE de los estudiantes. 
Como se muestra en los resultados, todos los 
estudiantes se consideran competentes, lo que 
confirma que forman parte de los nativos 
digitales que como comentan Cabero-
Almenara et al. (2020) “poseen conocimientos 
y habilidades que les permiten manejar las 
herramientas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) de 
una manera "natural" y prácticamente sin 
esfuerzo” (p. 797).  

Pérez (2019), haciendo referencia a 
Botto y Spensieri, 2018, menciona que para 
los nativos digitales el internet es su principal 
fuente de información y la utilizan 



cotidianamente, lo cual concuerda con el 
hallazgo de esta investigación que indica que 
más de la mitad pasan un tiempo superior a 6 
horas en internet existiendo un 21% que 
invierte más de 10 horas al día. Sin embargo, 
a pesar de que sean nativos digitales y pasen 
gran parte del tiempo con las tecnologías, esa 
exposición tecnológica no implica capacidad 
de utilizarla para el aprendizaje (Cabero-
Almenara et al., 2020).  

Se puede observar que más de la mitad 
de los estudiantes utilizan el video para 
cumplir con sus actividades y profundizar en 
su aprendizaje. Esto concuerda con los 
resultados del estudio longitudinal que ha 
realizado Jane Hart desde el 2007 y que 
publica años tras año en la página 
https://www.toptools4learning.com/ 
mostrando las principales herramientas para el 
aprendizaje siendo en el 2020 y por 5 años 
consecutivos el YouTube la herramienta 
número uno tanto para el aprendizaje personal 
así como también una herramienta para la 
educación. 

Zimmerman (2009) presenta un modelo 
de fase cíclica de retroalimentación 
autorreguladora que incluye: la previsión, el 
desempeño y la autorreflexión. La previsión 
trata sobre procesos para actuar y preparar el 
escenario y eso implica fuentes de motivación 
entre las que se encuentra el interés. Lo 
presentado por Zimmerman sustenta los 
resultados obtenidos en el estudio ya que 
muestra que la mitad de los estudiantes 
indicaron que lo que más les motiva a realizar 
la búsqueda de información es la curiosidad, 
es decir, lo que les lleva a actuar y prepararse 
para su aprendizaje. 

El hecho de que cerca de la mitad de los 
estudiantes participantes en este estudio 
mencionaron que utilizan cuaderno de notas, 
coincide con los resultados de la investigación 
de Prendes et al. (2019) que muestra que la 

mayoría prefiere documentos con contenidos 
de carácter tradicional prefiriendo versiones 
en papel a la hora de estudiar e incluso los 
estudiantes continúan tomando notas en papel. 

Del mismo modo, los resultados de 
Prendes et al. (2019) en cuanto a la 
comunicación coincide con los obtenidos en 
esta investigación ya que en ambos estudios un 
porcentaje alto usa las redes sociales, aunque 
no necesariamente como herramienta 
académica. 

Innumerables tecnologías han surgido a 
lo largo de los años y la industria 4.0 ha puesto 
de relieve algunas como la realidad virtual y 
aumentada, los chatbots y la analítica de datos 
por mencionar algunas. Sin embargo, aunque 
la tecnología es un gran apoyo para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, principalmente en 
tiempos de pandemia, por sí sola no 
transformará la educación. Según Sharples 
(2019) haciendo referencia a Tamin, et al., 
2011, menciona que un análisis de 40 años de 
investigación sobre el impacto de la tecnología 
educativa en el rendimiento académico 
demostró solo un efecto de pequeño a 
moderado, por lo que propone investigaciones 
futuras en las que se explore buenas 
combinaciones de tecnología y pedagogía, ya 
que los éxitos detectados provienen de su uso 
efectivo en el aula. 

En el mismo sentido, Gallego y Chaves 
(2014) proponen más investigaciones 
empíricas que asocie el análisis del PLE con la 
mejora del aprendizaje, así como la 
capacitación que tienen los docentes y 
estudiantes en las herramientas que pueden 
utilizar para conformar sus PLE. Por otro lado, 
también consideran importante analizar el reto 
que tienen los docentes de poner en acción el 
PLE en su práctica didáctica. 
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Resumen 
 

Abstract 
En este artículo abordamos la basé teórica del 
modelo de la Triple Hélice que involucra la 
vinculación existente de cooperación entre las 
Universidades – Empresas y Gobierno. Cuando 
las empresas, gobiernos y universidades trabajan 
de manera conjunta, se puede desarrollar una 
fuerza laboral precisa y necesaria para impulsar 
el crecimiento económico y garantizar que la 
fuerza laboral en su conjunto esté preparada para 
prosperar en la próxima cuarta revolución 
industrial. El análisis realizado de esta teoría deja 
claro que existe un amplio espectro que 
contempla la Triple Hélice como un modelo 
vigente en Asia, America Latina y Europa, 
necesario para mejorar la participación e 
involucramiento en estos ámbitos. 
 
Palabras clave: Triple Hélice, Industria 4.0, 
Habilidades, Gestión, Innovación. 

In this article we address the theoretical basis 
of the Triple Helix model that involves the 
existing link of cooperation between the 
Universities - Companies and the Government. 
When businesses, governments and 
universities work together, a precise and 
necessary workforce can be developed to fuel 
economic growth and ensure that the 
workforce as a whole is prepared to thrive in 
the next fourth industrial revolution. The 
analysis carried out on this theory makes it 
clear that there is a wide spectrum that 
contemplates the Triple Helix as a current 
model in Asia, Latin America and Europe, 
necessary to improve participation and 
involvement in these areas. 
 
Keywords: Triple Helix, Industry 4.0, Skills, 
Management, Innovation. 
JEL: M15 IT Management, 03 Innovation, 
032 Managements of technological innovation 
and R+ D, O41 One, two and multisector, 
growth models. 



1. INTRODUCCIÓN  
La aparición de nuevas formas de cooperación y 
de hacer negocio, después del escenario 
suscitado por la pandemia del COVID-19 ha 
originado que las empresas, enfoquen sus 
esfuerzos en desarrollar tecnologías que les 
permitan entrar en niveles de competitividad 
oportunos. 
 

El Gobierno, en cooperación con las 
Universidades y los clústeres empresariales, han 
manifestado que la vinculación de estos tres 
grandes entes, toman suma importancia para el 
fortalecimiento del conocimiento, relaciones y 
por consecuencia la generación de ambientes 
que   den parte al desarrollo que se necesita a 
partir de la generación de nuevos 
conocimientos.  
 

En el contexto actual las investigaciones 
existentes son planteadas a partir de una óptica 
de necesidad de cooperación entre las 
organizaciones, con la finalidad de estar en 
posibilidades de desarrollar nuevas estrategias y 
productos, que coadyuven para generar y 
fortalecer, nuevas y mejores tecnologías, así 
mismo generar diversificación y adquisición de 
nuevos conocimientos para el desarrollo de 
innovación e investigación en las 
organizaciones.  

 
Los orígenes del modelo Triple Hélice nacen 

en la perspectiva de la universidad empresarial 
que emerge en los Estados Unidos, donde hay 
un fuerte arraigo de colaboraciones entre 
elementos de los entornos, académicos, 
industriales y universitarios (Etskowitz,1989). 
Dichas relaciones en estos ámbitos permiten 
explicar modelos para demostrar la importancia 
de la innovación como factor esencial en este 
nuevo tipo de economías, que es posible dada las 
TIC´s y procesos de globalización en los 
mercados. Lo anterior debido a que la 
innovación de los sistemas basados en 
conocimientos puede ser considerados como 
enfoques teóricos de un dinamismo completo 
desde diferentes ángulos y con metas 
potencialmente diferentes. (Leyersdorff, 2005) 

 
En ese tenor de innovación, adaptabilidad, y 

cambios, la industria 4.0 es parte primordial de 
esta transformación y se integran para hacer 
surgir sistemas innovadores de gestión 
empresarial y maneras de realizar negocios, que 
faciliten la optimización de los procesos para 
alcanzar mayor eficiencia y generar valor.  

 
La trascendencia de esta revolución 

tecnológica tiene tal magnitud, que está 
incidiendo en las diversas esferas de las 
organizaciones, desde la producción hasta la 
investigación y desarrollo, la gestión y el 
soporte al cliente. Está modificando la visión y 
actuación empresarial. La Industria 4.0 es ya 
considerada como un proceso sistémico de 
innovación que rediseña y da nuevos rumbos a 
los modelos de gestión empresarial y brinda 
nuevos horizontes y perspectivas, integrados al 
entorno de la organización.   Cortés, C. B. Y., 
Landeta, J. M. I., & Chacón, J. G. B. (2017).  
 
2. MARCO TEÓRICO  
La innovación se distingue por ser novedosa y 
usualmente impredecible, aunque ello no 
signifique que no se pueda hacer esfuerzo para 
controlar y organizar la generación de sistemas 
de innovación, de ahí que el interés no se centre 
en el concepto aislado de la innovación sino en 
la innovación de la innovación (Cárdenas, y Ríos 
2016). 
 

Diversos autores aseguran que, al exterior 
de cadena de valor, los eslabones entre las 
empresas con las universidades son de menor 
frecuencia e intensidad, tal como señala Grotz y 
Braun (1997), en cambio, la faceta reactiva de las 
innovaciones en las pequeñas y medianas 
empresas entorpece a aún más la suma e 
incorporación de agentes de innovación y 
desarrollo que tienen una actitud investigadora 
dinámica y propositiva orientada a largo plazo 
(Lavía et al., 2011).   

 
El modelo de la Triple Hélice, 

desarrollado por Etzkowitx y Leydesdorff (1995, 
2000) plantea diversos medios de interconexión 
para sus integrantes, representados las empresas, 
las universidades y el gobierno. 

   
De esa vinculación nace el interés de 

analizar y contextualizar la importancia y 



relación de esos nuevos escenarios post 
pandemia y como su transformación permite 
desarrollar y enfocar la industria hacia nuevas 
formas de hacer negocios. 

 
Tal como podemos observar en la Figura 

1, la visualización del modelo Triple Hélice.  
 

Figura.1  

Elaboración propia. Fuente Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000) 

 

 
La industria 4.0 también conocida como 

manufactura avanzada, es el resultado de la 
evolución de los sistemas formalmente 
incorporados a los sistemas ciber/físicos.  Así 
mismo significa el arribo de la Cuarta 
Revolución industrial, que denota el camino 
hacia el internet de las cosas, datos y servicios. 

 
 La inteligencia descentralizada ayuda a 

instituir redes de objetos inteligentes y facilita la 
gestión de procesos independientes, con la 
interrelación entre el mundo virtual y el mundo 
real (Baheti y Gill, 2011), brindando de esta 
manera un nuevo escenario en los productos y 
diversos procesos de producción.  
  
2.1. El modelo de la Triple Hélice   
 
Este modelo tiene sus orígenes en estudios 
realizados por Etzkowitz y Leydesdorff (1997). 

A través de este modelo se visualiza a la 
Universidad como generador de conocimiento y 
marca un rol fundamental de vinculación entre 
los entes representado por el gobierno y la 
industria y la forma en que estos se conjugan 
para hacer surgir formas innovadoras en las 
organizaciones como fuente de origen de 
conocimiento y su desarrollo.  
 
 
 
Así mismo se considera a este modelo TH como 

un proceso intelectual orientado a vislumbrar 
que los lazos que se den entre las vinculaciones 
de la universidad, y la sociedad, evolucionen, sin 
embargo, también se distinguen por la injerencia 
de la universidad en los procesos económicos y 
sociales. Chang Castillo, H.G. (2010). 
 
La Triple Hélice toma como punto de partida que 
la “innovación no es una unidad estable de 
análisis sino una unidad de operación en una 
interfaz” (Leydesforff, 2001:2).   Los sistemas de 
innovación se dan derivados de los resultados de 
la relación de los intercisos de los tres subtemas 
involucrados. Lo cual facilita la superación del 
marco de los sistemas de innovación nacional, 
como una unidad de análisis relevante y que 
considera a la innovación de los sistemas 
emergentes en función de un sub red, sobre las 
redes que los constituyen (disciplinas, industria 
y gobiernos) (Leydesforff y Etzkowitz, 2001). 
 



 El modelo de la TH, genera que existe un 
vínculo entre las diversas disciplinas y áreas de 
conocimiento, que es ahí donde la universidad 
funge con la tarea estratégica y forma parte 
fundamentar para generar las bases solidad de 
relaciones con las empresas. Chang Castillo, 
H.G(2010).  
 
 En el modelo TH los roles de la universidad 
y del gobierno ya no se consideran estáticos o 
solo de colaboración si no requieren una 
interacción entre las diferentes funciones para 
generar dinamismo e innovación. 
 
   Bueno, J. L. M. (2017) señala que los 
estudios se basan principalmente en el análisis de 
las interacciones y los efectos en procesos de 
innovación, en la construcción de indicadores y 
medición de dinámicas y en nuevas 
contribuciones teóricas, mientras otros se 
centran en la configuración como modelo por 
aplicarse a otros contextos temáticos y como 
propuesta para diseño de políticas de innovación.   
 

De acuerdo a lo establecido por a 
Etzkowitz y Klofsten (2005) el modelo de la 
Triple Hélice consta de tres elementos 
fundamentales: Implica una mayor influencia del 
papel de la universidad en los procesos de 
innovación, a la par de la industria y el gobierno, 
bajo la premisa de la sociedad del conocimiento. 
Existe un movimiento entre las relaciones de 
vinculación entre los ámbitos institucionales en 
lo que la política de innovación es cada vez más 
un resultado de la interacción y no una receta de 
gobierno. Cada aspecto institucional funge un rol 
en los otros que operan en sus ejes y en su 
función tradicional. Las universidades que 
juegan un rol empresarial que toman papeles 
tradicionales de la industria y el gobierno que es 
la figura central para la innovación en diversos 
sectores sociales.  
 

La tendencia actual hace hincapié en la 
internacionalización de los sistemas de 
innovación mediante el surgimiento de redes de 
internacionalización, vislumbrando que el 
sistema de la producción del conocimiento es 
cada vez más globalizado (Smith y Leydesdorff, 
2015.)   

Así mismo Etzkowitz (2002) establece un 

modelo para la intervención en las políticas 
públicas para el desarrollo regional basado en un 
esquema de tres etapas consecutivas: 

 
 a) Espacio de conocimiento: se centra 

principalmente en entornos de innovación 
regionales, donde actores trabajan 
principalmente para mejorar las condiciones 
locales de la innovación mediante la 
concentración de actividades que estén 
relacionadas y operaciones relevantes. 

 
 b) Espacio de consenso: se generan ideas y 

estrategias en una TH, de variadas relaciones 
reciprocas entre sectores institucionales, 
académicos (públicos y privados) 

 
 c) Espacio de innovación: son los intentos 

de realizar objetivos articulados en la fase 
anterior, es centrar y establecer o atraer capital, 
riesgo público y privado para combinar el 
capital, el conocimiento técnico y el 
conocimiento empresarial.  

 
Sin embargo, es importante señalar que el 

modelo se planteó de manera inicial como ya ha 
sido mencionado como el vínculo de 
universidad, empresa y gobierno, sin embargo, 
ha atravesado por tres etapas:  
1. La triple hélice I: Es considerada la 
primera versión de este modelo y señala que, en 
la administración general de la figura del 
Gobierno, se centran las relaciones entre la 
académica y la industria. En esta versión se 
determinan asociaciones de similitud con el 
triángulo de Sábato. 
 
2. La triple hélice II. En esta segunda 
versión se dividen las diversas esferas 
institucionales, afirmando su autonomía. En esta 
perspectiva se limita por las fuertes barreras 
entre una y otra, además de las relaciones 
previamente existentes. 
 
3. La triple hélice III. En esta se versión 
establece una infraestructura para la generación 
de nuevo conocimiento, en la cual se superponen 
las esferas institucionales, de manera que cada 
una toma el rol de la otra. En estos espacios de 
interfaz emergen organizaciones híbridas o 
interfaces, y un área llamada Red Trilateral y de 



Organizaciones Híbridas. Lo anteriormente 
descrito de acuerdo a la recopilación realizada 
por Hernández, L. C., Verástegui, J. L., & Melo, 
N. A. P. (2014). Castillo Hernández, en la 
evolución y antecedentes de su documento.  
 

Según lo señala Chang, H. (2010), “en la 
mayoría de los países y regiones se está 
actualmente tratando de lograr alguna forma de 
Triple Hélice III, El objetivo es lograr un entorno 
innovador que consiste principalmente en que la 
Universidad de las empresas spin off, que son 
iniciativas para el desarrollo económico basado 
en el conocimiento y las alianzas estratégicas 
entre las empresas y grupos de investigación 
académica.” 
 
 Es importante resaltar la afinidad de la Triple 
Hélice para sumar esfuerzos en la solución de 
problemáticas actuales en ámbitos medio 
ambientales y sociales (Ezkowitz y Zhou, 2006).  
la intención es trasladar el modelo de la TH hacia 
la generación de otras triples hélices, que 
aborden y se ocupen de dar atención a 
problemáticas sociales, necesarias de atención 
en los diversos estratos y de igual poner foco de 
atención a las soluciones de índole científica y 
tecnológica, como lo ha descrito De la FE T. 
(2009).  
 
 Por un lado, exportando el modelo hacia la 
creación de otras triples hélices que atiendan a 
problemas sociales preponderantes en distintas 
partes del mundo y por otro lado poniendo a 
trabajar a las entidades TH en soluciones 
científicas y tecnológicas, tal como señala De la 
Fe T. (2009).  

 
Y es precisamente en ese tenor que toma 

forma e importancia la vinculación de la 
Industria 4.0 con este modelo de innovación para 
lograr el desarrollo económico de las regiones, 
con la firme intención de crear nuevos 
conocimientos, fortalecer la creación de nuevas 
empresas e incentivar la innovación y el 
desarrollo de las TICs. 

 
 
 

a. La industria 4.0: definición y alcances. 
 
La industria 4.0 también conocida como 
manufactura avanzada, es el resultado de la 
evolución de los sistemas integrados a sistemas 
ciber-físicos. Es la llegada de esta industrial, 
tiende el camino hacia el IoT, en cuanto a datos 
y servicios refiere. Es esta inteligencia que de 
manera descentralizada la que apoya en la 
creación de redes en objetos inteligentes; además 
de que da pie a que la gestión de procesos de 
manera independiente haga una interacción entre 
el mundo virtual y el real (Baheti y Gill, 2011), 
brindando de esta manera un nuevo escenario en 
los productos y diversos procesos de producción.  
 

 El concepto como tal de industria 4.0 nace en 
Alemania en el año 2011 ya hace referencia a 
una a una política económica de gobierno, que se 
basa principalmente en estrategias de alta 
tecnología política económica gubernamental, 
basada en estrategias de alta tecnología. 
 
 
Como podemos ver a continuación en la Figura 
2, los alcances de la Industria 4.0 y su marco 
institucional.  
 
Figura 2.  

Elaboración propia. Sáenz, C. C. (2016). Industria 

4.0. 

 
 La industria 4.0 se enfoca en tres aspectos 
esenciales: individualización, descentralización 
y en la creación de redes.   Individualización:  
También denominada personalización masiva: 
es una estrategia de producción centrada en 



producir en masa  productos, en su mayoría en 
procesos poco flexibles y la integración de los 
miembros de la cadena de suministro a través de 
la cadena de valor 
(Pine,1993)Descentralización: es un modo de 
organización de la producción en virtud del cual 
se hace en encargo a terceros de determinadas 
partes u operaciones del proceso productivo 
(Ermida Uriarte y Colotuzzo, 2009)Creación de 
redes: se refiere a la capacidad de interacción de 
diversos entes involucrados y con intereses 
similares, como es el caso de este documento que 
vincula el modelo Triple Hélice y su vinculación 
en la Industria 4.0 Cortés, C. B. Y., Landeta, J. 
M. I., & Chacón, J. G. B. (2017). 
 
 La industria 4.0 involucra el desarrollo de 
sistemas, el internet de las cosas (IoT), el big 
data, la inteligencia artificial, digitalización, 
entre otros que al conjuntarse generan cambios 
de manera trascendental tanto en la industria, así 
como en el comportamiento de los consumidores 
y la forma en que las organizaciones hacen 
negocios. 
 
 
2.2.1 Objetivos, retos y desafíos de la 
Industria 4.0        
 
1. Objetivos: de extremo a extremo la 
digitalización dará como resultado que en las 
fases productivas se generen instalaciones 
independientes, así como de cadenas de 
producción en las que estas puedan ser 
gestionables de manera autónoma, aumentando 
así su cadena de valor, esto hacia niveles nuevos 
de control y organización; esto derivado de la 
interacción de la investigación, diseño, 
desarrollo, producción logística y prestación de 
servicios.  

En virtud de ello, lo que refiere a la 
integración de la industria entre lo virtual y lo 
físico, significará la conexión entre las 
personas, los objetos y los sistemas. Lo que 
dará como resultado los Sistemas Ciber 
físicos, estos son base para que estén 
disponibles y circulen en tiempo real dentro de 
un conjunto de información que se genera en 
los diferentes procesos. Dando como resultado 
una retroalimentación y conexión que permite 

la optimización de la cadena de valor, ya que 
refleja una organización autónoma, esto para 
una mejor toma de decisiones lo que la hará 
soporte de dicha auto organización. 

Por tanto, esta implementación de 
procesos o sistemas inteligentes los asiste. 
Esto permitirá trabajar con grandes volúmenes 
de datos, ya que proporcionará valor agregado, 
lo que dará como resultado que tenga 
capacidad de: 1) optimizar redes y un 
mantenimiento preventivo; 2) restaurar el 
sistema, esto deriva en la capacidad de 
recuperar de manera rápida y eficiente el 
sistema cuando se presenten desastres 
naturales que impidan su correcto 
funcionamiento;3) aprendizaje, conocimiento 
que proviene de la experiencia de las 
funcionalidades anteriores que dan como 
resultado al aumento de la velocidad de 
respuesta, ya que lo realizan de manera 
independiente. Evans, P y Annunziata, M. 
(2012). 

De esta manera se garantiza la 
flexibilidad que será posible tener respuesta 
más rápida, respondiendo de manera eficiente 
a las necesidades de los clientes, desde la fase 
de inicio hasta su puesta en marcha. 

2.  Retos y desafíos: Es necesario 
reinventarse en esta industria, que se basa 
completamente en digitalizar el proceso 
productivo; esto para enfrentar los retos que se 
avecinan.  

En un futuro la industria llevará a 
clientes a colaborar de manera activa en etapas 
de desarrollo de los productos, esto para que 
puedan integrarse de manera específica 
criterios en cada una de ellas como la 
planificación, diseño, configuración, 
fabricación y el funcionamiento, incluyendo 
modificaciones de última hora. Desde este 
nuevo enfoque, se le asigna a un cliente el 
papel del consumidor, pero también como 
diseñador. Con ello las organizaciones podrán 
tener acceso a la información que ellos mismos 
generan, dándoles la oportunidad de que lo 



conozcan mejor y con ello hacer más fácil la 
oferta de un producto totalmente diferente y 
único. Esto con el fin de que sean más 
funcionales individualmente. (Spri, 2015a). 

En lo que, a la sostenibilidad y 
eficiencia en los recursos se refiere, esto ya es 
algo obligado por la industria y no de manera 
opcional. 

Es en Europa donde existe conciencia 
de que en un futuro dependerá de la industria 
y la economía el mantener accesos a fuentes de 
energía- que son de vital interés- de ahí que se 
centren principalmente en disminuir consumos 
y encontrar alternativas (Comisión Europea, 
2013). 

Otro reto importante dentro de la 
industria es optimizar el proceso de toma de 
decisiones. En estos últimos tiempos, unos de 
los más grandes retos de esta industria es 
recopilar la mayor cantidad de datos posibles; 
aunque estas grandes cantidades de datos 
difícilmente llega a ser utilizado en su 
mayoría; por lo que el objetivo hoy día es dotar 
a las máquinas, fábricas y dispositivos de la 
inteligencia ya que estas tendrán una mayor 
capacidad en la recolección de grandes 
cantidades de datos de manera que estos sean 
útiles para tomar decisiones. En resumen, en 
esta era de la digitalización el reto será 
desarrollar sistemas de desarrollo de software 
y herramientas de análisis que puedan 
transformar estos datos en información útil y 
valiosa. 

El cuarto reto de vital relevancia es la 
interacción hombre-máquina. En esta industria 
que revolucionara el futuro se pretende que 
esta interacción rediseñe las actividades de 
cada uno. De manera que los robots serán 
asignados para tareas de rutinas pesadas y 
repetitivas, como estas que obliguen a una 
mayor exactitud en la elaboración de un 
producto y esto permitirá redefinir el rol de los 
trabajadores, permitiéndoles cualificarlos en 

tareas de diseño, creación, programación y 
toma de decisiones inclusive controlando sus 
robots. Kagermann, H.; Wahlster, W. y 
Helbig, J. (2013). 

3. Fabrica Inteligente: del Val Román, J. 
L. (2016) comenta que este cuarto pilar está 
formado por unidades de producción 
inteligentes y están ligados a un ecosistema; del 
cual están conscientes de su estado actual y 
limitaciones. Cada una de las etapas o módulos 
pueden llegar a obtener la información que 
necesiten; esta fábrica es capaz de convertirse en 
una red que pueda generar agentes que toman 
decisiones óptimas localmente. 

4. En cuanto a las  Tecnologías 
Habilitadoras; también menciona que en estas 
se poya la Industria 4.0; además de ser la base 
para los ingenieros en informática; esto hace 
posible que puedan obtener competencias para 
enfrentar y encabezar a esta nueva revolución. 
Las tecnologías móviles; son pilar de a IoT; todo 
ello en tiempo real; computo en la nube tiene 
infraestructura y aplicaciones que se ofrecen 
mediante redes privadas o redes públicas.  La 
nube permite el flujo de datos se dé sin fronteras 
y evita invertir en infraestructura que aumenta 
su capacidad además de que la haga flexible y 
sin precedentes. 

Las implicaciones y alcances de esta 
tecnología definitivamente tendrán un manejo 
complicado respecto a la cuantificación; pero 
no así en la optimización en cuanto a sistemas 
de fabricación, logrando una reducción en los 
tiempos de desarrollos nuevos y menores 
costos en cuanto a los procesos. Permitiendo 
llegar a una optimización y automatización de 
las máquinas, permitiendo así su capacidad de 
mantenerse y adaptarse de manera automática.  

El poder tener acceso a la información 
en tiempo real facilita que se puedan crear 
redes de cooperación, para un proceso de 
mejor toma de decisiones; permitiendo el 
aprendizaje y una mejora continua. Cortés, C. 



B. Y., Landeta, J. M. I (2017) 

Rubiano (2020), señala que no se sabe con 
certeza como irá evolucionando la Industria 
4.0; ya que a la velocidad en que viaja la 
invención hace complicado el poder prevenir 
el alcance que tendrán estas a largo plazo. 
Definitivamente es claro que el resultado debe 
ser integral, de manera que se involucre a los 

sectores público y privado, política mundial, 
academia y sociedad civil.  

2.2.2 Retos y desafíos en el contexto 
actual mexicano. 
 
Es de suma importancia que en los países se 
implemente industria 4.0; ya que los avances 
en tecnología que trae consigo cada revolución 
es importante para ser competitivos. No es 
elección. Es indispensable. Las empresas que 
no implementen estas tecnologías 
lamentablemente morirán o se extinguirán en 
esta industria 4.0 ya que no solo los cambios 
se dan al interior de las empresas, sino que 
también en un ambiente sociocultural. 
(Tortorella, Cawley, & Garza. 2019). 

 
Es importante también que las 

instituciones de educación y el gobierno 
produzcan conocimiento de manera que les 
permita a las organizaciones tener personal 
que este altamente calificado en estas 
avanzadas tecnologías. (Peña & Palacio. 
2018). 

 

México centra el uso de las tecnologías 
digitales 4.0 en herramientas administrativas y 
de comunicación y una parte menor en 
aplicaciones automatizadas y procesos de 
control para lo cual México es uno de los 
países de la OCDE con un porcentaje muy bajo 
del uso de servicios en la nube. Esta tecnología 
es considerada habilitadora como parte de la 
industria 4.0 la cual sirve de almacenamiento 
de recursos a los cuales se puede tener acceso 

de manera flexible sin necesidad de un 
esfuerzo administrativo. Según datos de la 
OCDE en el 2014 las empresas mexicanas 
utilizaban la nube solo en un 9% (Stezano & 
Casalet. 2020).  

Tabla 1 

Recursos Aprobados para la función Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 (Miles de millones de pesos de 2021) 
 

     Fuente: Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas 
Elaboración propia. 

 
Es fundamental que México deba 

generar una inversión mayor en educación ya 
que de acuerdo a estadísticas emitidas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
México dedico únicamente el 0.5% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) a las áreas de 
investigación y desarrollo, en el año 2019. 

Por otro lado, según el INEGI, el 
presupuesto en 2020 para Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI), en México, es de 98 mil 
317 millones de pesos, equivalente a tan solo 
el 0.38% del Producto Interno Bruto (PIB) de 
México.  

En México, existe un organismo 
denominado Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), que, de acuerdo a la 
Ley General de Educación, Articulo 25, 
declara, que el Estado debe invertir como 
mínimo un 8% del PIB en material de 
Educación, del cual el 1% debe dirigirse a la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico realizado por instituciones de 
educación superior públicas. Es decir, es el 
organismo que regula, distribuye y administra 
los fondos para la producción del 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
81.3 75.8 61.5 60.2 53.4 51.0 49.9 



conocimiento científico.  

 A continuación, podemos ver la evolución 
del presupuesto destinado a la función Ciencia, 
Tecnología e Innovación que, en los últimos 
10 años, ha sido ejercido el más bajo 
presupuesto registrado.  

Como ha sido señalado por Cortés y 
Landeta, la búsqueda de generación de 
conocimiento y de mejora continua es 
constante, pero para llevarlo a las Instituciones 
requieren de apoyos y presupuestos.  Ante 
tales situaciones, es de igual manera 
importante destacar los diversos cambios que 
han surgido en las políticas públicas 
nacionales impactan de manera directa en las 
instituciones educativas que reciben apoyos 
gubernamentales para el fortalecimiento de su 
planta docente e investigadores, sin embargo, 
la necesidad es imperante por ello la búsqueda 
de las diversas fuentes de financiamiento para 
consolidar proyectos nacientes y en desarrollo. 

    
4. MÉTODO  

El presente trabajo de investigación se elaboró 
una metodología de corte exploratorio y 
descriptiva, donde se analizaron temas que 
involucran el Modelo Triple Hélice y la 
Industria 4.0.  

 
El concepto de investigación descriptiva 

ha sido definido por Carlos Sabino (1992) 
como un tipo de investigación que busca como 
objetivo principal el describir algunas 
características que sean esenciales para los 
conjuntos homogéneos de fenómenos, 
utilizando criterios sistemáticos que permiten 
establecer una estructura o comportamiento de 
fenómenos en estudio, proporcionando 
información sistémica y comparable con otras 
fuentes (Martínez, 2018). 

 
Se llevó a cabo la revisión de literatura 

disponible en repositorios científicos, tales 
como, Redalyc, Scielo, Dialnet, Google 
Scholar. Y con ello obtener el acervo que nos 
permitió referenciar y fortalecer la creación de 

este artículo. 
 
La selección y evaluación de la 

literatura se centró en criterios basados en el 
foco central de las investigaciones y validez de 
las fuentes de información.  

  
Con el objeto de dar sustento a criterios 

que caracterizan al estudio aquí presentado se 
recurren como ya se mencionó anteriormente 
al tipo descriptivo, que refiere Sampieri y que 
busca especificar características, propiedades 
y perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquiera de los 
fenómenos que se sometan a un análisis.  

 
La realización de esta investigación 

permitió dar un enfoque a la información 
disponible y evidenciar la vinculación del 
Modelo Triple Hélice como una nueva forma 
de innovación que coadyuva y suma a las 
necesidades de las organizaciones de 
involucrarse en el desarrollo de temas 
alineados con la Industria 4.0, logrando así 
nuevas y mejores formas de gestión. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES  
Los alcances del modelo de la Triple Hélice 
se centran en aportaciones teóricas y el marco 
de referencia de las economías basadas en 
conocimientos, que permiten ejercer nuevas 
fuentes y vías de desarrollo para la 
innovación.  
 

Es evidente que el Modelo de la TH es 
perfectible de incorporar nuevas vertientes y 
procesos, pero la evidencia documental, 
reconoce la interacción y el impacto de los 
principales actores en los procesos de 
innovación.  

El modelo de la TH genera una gran 
infraestructura de innovación, desarrollo y 
conocimiento por ello la incorporación de los 
elementos de la Industria 4.0 constituyen de 
gran impacto para nuevas formas de gestión y 
vinculación, que permitan a las 
organizaciones generar estrategias para lograr 
una ventaja competitiva y permanencia en los 



entornos globales.  
De igual manera permite generar 

innovación en los procesos y sortear las 
situaciones económicas presentes de tal 
forma que se puedan generar mejores 
condiciones de desarrollo sustentable y 
sostenible con el entorno, en los diferentes 
ámbitos.  Actualmente nuestro país atraviesa 
un déficit notable, en la aportación 
presupuestal para la Investigación y 
Desarrollo. La generación de políticas 
públicas de impacto, son necesarias, ya que es 
evidente la necesidad de investigar y 
desarrollar capacidades y conocimientos. 

Es oportuno mencionar y dejar para la 
reflexión y próximas investigaciones el hecho 
de incluir un cuarto actor que puede 
conectarse al modelo tradicional de la TH y 
es específicamente la sociedad. Esto como es 
señalado por el mismo Leydesdorff, 2012, de 
que la ausencia de un traslape y la 
caracterización   como positivo o negativo: 
“ofrece la posibilidad de que exista otro 
mecanismo sinérgico, a saber, el ajuste 
mutuamente selectivo de los ciclos en el curso 
del tiempo”. La introducción de la “sociedad 
civil” en el modelo como la cuarta hélice, que 

“las hélices representan la especialización y 
la codificación en los sistemas funcionales 
que evolucionan a desde el seno de una 
sociedad civil. Sierra, J. (2018). 

Cabe resaltar que, a pesar de las 
políticas públicas de cada uno de los países 
emergentes como México, muchas 
organizaciones de estos países para mejorar 
sus procesos han implementado tecnologías 
avanzadas y que pese a que no cuentan con 
los suficientes recursos para el desarrollo de 
las tecnologías; algunas han invertido en 
adquirir sistemas que cuentan con 
ciberseguridad para la protección de los 
datos. 

Es también de suma importancia que 
los gobiernos deben trabajar de manera 
conjunta con las empresas y las instituciones 
de alta calidad con el único fin de mejorar 
planes de aprendizaje ya que como se 
comenta no se cuenta con las competencias 
necesarias para ocupar puestos calificados 
altamente en desarrollo de tecnologías que se 
ocupen en la mejora del aprendizaje.  
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Resumen 
 

Abstract 
El objetivo del artículo es determinar el nivel de 
complejidad mediante el cálculo de diversidad 
y ubicuidad de los 5 municipios más 
importantes de Sinaloa, México. Se empleó la 
información oficial del Atlas de Complejidad 
Económica de México para aplicar el método de 
matrices binarias con la fórmula de ventajas 
comparativas y el cálculo de las variables 
diversidad y ubicuidad según la metodología 
teórica. Los resultados indican que Culiacán 
con diversidad de 131 y con 1,5124 en 
ubicuidad, es el municipio con mayor 
complejidad económica y el más competitivo en 
cuanto a su desempeño de aprovechamiento de 
recursos, por lo que se genera nuevo y 
productivo conocimiento acerca de la 
complejidad productiva de cada uno de los 
principales municipios de Sinaloa. La 
metodología aplicada mediante los cálculos 
realizados muestra adecuadamente el nivel de 
complejidad económica de los municipios más 
importantes de Sinaloa, México. 
 
Palabras clave: Complejidad, Diversidad, 

The objective of the article is to determine the 
level of complexity by calculating the diversity 
and ubiquity of the 5 most important 
municipalities in Sinaloa, Mexico. The official 
information of the Atlas of Economic 
Complexity of Mexico was used to apply the 
method of binary matrices with the formula of 
comparative advantages and the calculation of 
the variables diversity and ubiquity according to 
the theoretical methodology. The results 
indicate that Culiacán, with diversity of 131 and 
with 1,5124 in ubiquity, is the municipality with 
the greatest economic complexity and the most 
competitive in terms of its performance in the 
use of resources, thus generating new and 
productive knowledge about productive 
complexity. from each of the main 
municipalities of Sinaloa. The methodology 
applied through the calculations carried out 
adequately shows the level of economic 
complexity of the most important municipalities 
of Sinaloa, Mexico. 
 
 



Ubicuidad. Keywords: Complexity, Diversity, Ubiquity. 
JEL: O11, O41, R11  

1. INTRODUCCIÓN 
Tanto las economías como las empresas se 
adentran a una etapa de tecnología, e 
información, que, con la nueva era del 
conocimiento, el desarrollo empresarial está 
en función a la generación y aumento del 
conocimiento productivo en las entidades 
económicas. Estos conocimientos son 
reflejados en la complejidad económica a 
través de las variables diversidad y ubicuidad, 
las cuales describen la estructura productiva 
de una economía, lo cual se manifiesta en el 
nivel de riqueza y crecimiento de las mismas. 
Las economías poco desarrolladas tienden a 
producir bienes y servicios de poca 
competitividad con tecnología y conocimiento 
sencillo y básico, por otro lado, las economías 
altamente desarrolladas tienden a generar 
bienes y servicios con mayor valor agregado 
mediante la aplicación de tecnología y 
conocimiento más complejo según Pérez, 
Salazar y Mendoza (2019). 

Hausmann e Hidalgo (2009) son los 
creadores de la teoría de complejidad 
económica mediante la cual proponen una 
metodología para determinar el crecimiento de 
una economía bajo una perspectiva 
macroeconómica, aunque el Producto Interno 
Bruto (PIB) normalmente es utilizado para 
determinar dicho crecimiento, este solo se 
basa en la productividad y la teoría de 
complejidad económica va más allá de la 
simple productividad, posee un modelo de 
medición productiva que está basado en la 
complejidad y sofisticación de los productos 
conforme a dos variables: diversidad y 
ubicuidad. Los modelos complejos en 
economía poseen un mayor grado de 
explicación del comportamiento real de una 
entidad económica, ya que al ser modelos 
novedosos poseen una perspectiva de la nueva 
economía, al poseer vectores más flexibles 
para la interpretación del comportamiento 
económico, los hace una herramienta más 
eficiente que los modelos tradicionales. 

A través de una publicación del Banco 
de México (BANXICO) los autores Gómez, 

Chavez y Mosqueda (2016) mediante la 
metodología propuesta por Hausmann e 
Hidalgo (2009) realizan los cálculos de 
complejidad económica a nivel nacional y así 
logran estadísticamente comprobar la 
diferencia de los estados de la República 
Mexicana en cuanto a su especialización de 
actividades económicas y evidentemente en la 
complejidad económica de los mismos 
estados, de esta forma se determina como la 
desigualdad de cada entidad federativa está en 
función de las actividades en las cuales se 
especializan y la diversificación de sus 
productos que ofrecen al mercado. En sus 
resultados los autores Gómez, Chavez y 
Mosqueda (2016) muestran la evolución de 
mayor a menor de la complejidad económica 
de cada uno de los estados en comparación con 
todas las entidades federativas que conforman 
el país, los estados que encabezan la lista de 
complejidad económica son Nuevo León, 
Coahuila, Distrito Federal y Chihuahua y los 
estados con menor nivel de complejidad 
económica son Oaxaca, Nayarit, Guerrero y 
Chiapas. Los estados que encabezan la lista de 
complejidad económica son los que tienden 
evolucionar o crecer su capacidad para 
elaborar productos cada vez más complejos, 
los estados que están al final de la lista son 
aquellos que producen productos con un nivel 
de ubicuidad muy alto por lo tanto no son 
competitivos, con base a este supuesto, se 
puede percatar que el amplio volumen de 
productividad no garantiza el crecimiento 
económico.  

El propósito de esta investigación es 
calcular las variables diversidad y ubicuidad 
de la complejidad económica de los cinco 
municipios más representativos del estado de 
Sinaloa los cuales son Ahome, Culiacán, 
Mazatlán, Navolato y Mochis con el fin de 
conocer el nivel de complejidad y 
competitividad bajo una perspectiva agregada 
y diferente para medir el desempeño y 
crecimiento económico. 

A lo largo de las últimas décadas, las 
economías se han desarrollado y crecido con 



relación a su capacidad para hacerlo, y es bajo 
esta misma capacidad de crecer el por qué la 
riqueza y prosperidad no se pueden apreciar de 
forma equitativa para todas las economías. La 
desigualdad de distribución de recursos ha 
ocasionado inestabilidad económica y política 
en los países principalmente de américa latina. 

Según las publicaciones del PIB por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática [INEGI] (2015) el 60% del 
indicador macroeconómico es generado por 
sólo 8 estados los cuales son Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, 
Coahuila, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, el 
otro 40% es generado por los otros 24 estados 
de manera conjunta, la participación de los 
estados en el PIB nacional es un claro ejemplo 
de desigualdad de las economías en cuanto su 
capacidad para generar, crecer y desarrollar 
recursos o beneficios. De forma más 
específica, las actividades económicas 
también son generadas de forma divergente 
por los estados, el 69.6% de la actividad 
primaria es generada por 7 estados (Sinaloa, 
Sonora, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, 
Jalisco y Guanajuato), el 71.6% de la actividad 
secundaria es generado por 7 estados (Estado 
de México, Sonora, Tabasco, Ciudad de 
México, Campeche, Nuevo León y Jalisco) y 
el 64.3% de la actividad terciaria es generado 
por solo 7 estados del país ( Coahuila, Estado 
de México, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, 
Jalisco y Ciudad de México). Es comprensible 
que no todos los estados están especializados 
en todas las actividades económicas, pero de 
32 estados en cada actividad solo 7 son 
capaces de aportar más del 60% de dichas 
actividades, bajo este argumento, las 
principales entidades de investigación y 
ciencia intentan reconocer la causa de esta 
desigualdad, si bien no todas las economías 
poseen las mismas capacidades para crecer y 
desarrollarse, determinar el cómo poder 
igualar dicha capacidad se ha vuelto en una 
incógnita importante en los últimos años.  

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad [IMCO] (2016) en una de sus 
publicaciones determinan que, en México, 
aunque se hace referencia de un único país 
consolidado, en realidad existe bastante 
diversidad en el mismo y no solo cultural o 

geográfica, sino económica. Ya que IMCO 
menciona que en México se viven dos 
versiones diferentes, está el México del norte 
donde los estados tienen un crecimiento de 
forma sostenida donde atraen inversión y 
generación de empleos formales, y también 
existe el México del sur conformado por los 
estados en rezago económico donde los 
niveles de pobreza están arriba del promedio 
nacional. 

Aquí surge la relevancia de la presente 
investigación, al analizar los municipios bajo 
una perspectiva diferente bajo los supuestos 
metodológicos de una teoría macroeconómica 
se obtiene una nueva interpretación del 
comportamiento económico el cual puede 
determinar la razón de la diversidad 
económica entre las economías analizadas que 
según la teoría de complejidad económica 
(Donoso y Martín, 2017) esto dependerá de los 
resultados de los cálculos de las variables 
diversidad y ubicuidad 

Analizar a los municipios bajo esta 
metodología permite conocer el nivel de 
competitividad de los mismos partiendo del 
cálculo de las dos variables de la teoría de 
complejidad económica. El índice de 
diversidad determinará la cantidad de sectores 
en los cuales los municipios se encuentran 
especializados en comparación con el resto en 
función a las Ventajas Comparativas 
Reveladas (VCR) encontradas en las 
actividades económicas de cada municipio. El 
índice de ubicuidad determinará lo complejo o 
imitable que es el proceso productivo de cada 
uno de los sectores en los cuales se especializa, 
determinando de esta manera cuantos 
municipios son capaces de competir dentro del 
mismo sector en función a los municipios que 
presentan VCR en el mismo sector en el cual 
están especializados.  

De acuerdo con la teoría, los 
municipios que obtengan indicadores de 
diversidad y ubicuidad más altos obtendrán un 
mayor nivel de complejidad económica. Entre 
mayor sea el nivel de complejidad de la 
entidad económica, mayor será la 
competitividad del municipio, y partiendo de 
los supuestos de la teoría, mayor será su red de 
conocimiento y su ecosistema de innovación, 
es así como se determina el nuevo indicador de 



desempeño para las economías analizadas.  
Posteriormente, se clasificaron los 

municipios con base a sus niveles de 
complejidad económica, con la finalidad de 
obtener un clasificador basado en la teoría de 
complejidad económica que logra interpretar 
el comportamiento económico de los 
municipios bajo una perspectiva diferente a las 
utilizadas generalmente. Asimismo, el cálculo 
de los indicadores y la clasificación de los 
municipios permiten crear supuestos bajo los 
cuales pueden estructurarse las mediciones de 
complejidad de los municipios para generar 
restricciones y supuestos en la bondad de 
utilizar la teoría de complejidad económica 
como herramienta para las economías para 
clasificar y medir el desempeño de estas.  

Esta investigación busca medir a los 
municipios mediante las variables de la teoría 
de complejidad económica (diversidad y 
ubicuidad) aplicando el método de matrices 
binarias a través de la fórmula de VCR al igual 
que Gómez, Chavez y Mosqueda (2016) por 
parte de BANXICO. Por lo que se plantea el 
siguiente objetivo de investigación: 

● Calcular el nivel de complejidad 
económica de los municipios a través 
de las variables diversidad y 
ubicuidad. 

2. MARCO TEÓRICO 
La teoría de recursos y capacidades de 
Penrosee (1959) citado por Sánchez y Herrera 
(2016) aborda la respuesta a el porque las 
empresas al igual que las economías son 
diferentes entre sí, aunque estas puedan 
pertenecer al mismo giro o sector, y esto es 
debido a que todas las entidades económicas 
poseen recursos y capacidades diferentes. Se 
entiende como recursos aquellos internos 
como externos que la empresa posee para 
poder desarrollar capacidades dinámicas 
diferentes que le otorguen valor agregado a un 
bien o servicio, el óptimo aprovechamiento de 
los recursos permite diferenciar a las 
empresas. 

Esta diferencia de posesión de 
recursos es debido a las dos características que 
tienen los recursos: heterogeneidad e 
imperfecta movilidad. La heterogeneidad hace 
referencia a que no todos los recursos son 

iguales ya que, aunque una economía pueda 
llegar a poseer el mismo recurso, esto no 
quiere decir que esté desarrollado y 
aprovechado de la misma forma y es debido a 
la segunda característica, la movilidad 
imperfecta, la cual indica que no todos los 
recursos están disponibles para todas las 
entidades económicas, un ejemplo muy claro 
de esto es el petróleo (Vargas y Cano, 2016). 
La clasificación de los recursos es una 
herramienta clave para lograr identificarlos 
eficientemente, estos se dividen en dos 
categorías: tangibles e intangibles. Son los 
intangibles los esenciales en la teoría de 
complejidad económica, ya que de acuerdo 
con Nonaka y Takeuchi (1995) el único 
recurso capaz de generar ventajas 
competitivas sostenidas y perdurables en el 
tiempo es el más importante para las empresas: 
el talento humano. 

Tanto los recursos como las 
capacidades son esenciales para poder generar 
ventajas competitivas en una entidad 
económica, estas según Porter (1991) citado 
por Vega y Schmutzler (2017) son el valor 
agregado que es generado por la empresa en 
un bien o servicio para el cliente, justificando 
el hecho de que el cliente pague un precio más 
elevado por dicho bien o servicio con 
beneficios particulares al resto del mercado. 
El implementar de manera óptima las ventajas 
competitivas permite aprovechar de forma 
eficiente las capacidades y recursos de una 
economía, esto tiende a incrementar la mejora 
en la estructura organizacional tanto en los 
procesos productivos, financieros o 
administrativos. Si una economía quiere que 
su ventaja sea perdurable y persista en el 
mercado, esta debe ser única e inimitable 
conforme a Garcia, Meza y Pedraza (2018). 

La teoría de complejidad económica 
(Gómez y Molina, 2018) es utilizada para 
determinar el desempeño de una economía 
mediante una perspectiva macroeconómica 
enfocada en cuantos tipos de productos ofrece 
al mercado y la complejidad de los procesos 
productivos de los mismos. El concepto clave 
dentro de esta teoría es el conocimiento 
productivo, ya que este se refiere a con base a 
qué conocimientos están realizados los 
productos, apartando las materias primas o 



insumos de un producto y enfocándose en las 
ideas con las cuales se realiza el producto. 
Mientras menor sea la complejidad de los 
procesos productivos de un bien o servicio, 
menor conocimiento será implementado para 
elaborar ese producto, mientras mayor 
complejidad tenga un proceso productivo, 
mayor será el conocimiento implementado y el 
valor agregado generado a ese producto, por lo 
tanto, mayor probabilidad de que es economía 
expanda su ecosistema de innovación y su red 
de conocimiento. 

Si bien el PIB es el indicador 
generalmente utilizado para determinar el 
desempeño y crecimiento de un país (INEGI, 
2013), la teoría de complejidad económica no 
degrada la funcionalidad de este indicador 
como herramienta macroeconómica, si no que 
va más allá de la productividad de una entidad 
económica, los autores de esta teoría 
argumentan que para determinar de forma real 
el desempeño y desarrollo de una economía es 
analizando la capacidad de diversificar la 
estructura productiva y el aumento de 
conocimiento productivo de una entidad 
económica y esto es posible mediante el 
cálculo de dos variables: diversidad y 
ubicuidad.  

Si bien el conocimiento productivo es 
el concepto clave para la teoría de complejidad 
económica, la transferencia del mismo es aún 
más importante ya que es mediante este 
proceso como este conocimiento se moviliza 
dentro de las economías y a su vez va 
evolucionando. Pero no es cualquier tipo de 
conocimiento el que se refiere esta teoría, 
dejando de lado el conocimiento común y 
haciendo énfasis en el conocimiento “táctico”, 
este tipo de conocimiento es el que permite a 
los individuos en pasar de ideas a hechos, o en 
el caso de las economías el que les permite 
pasar de ideas a productos nuevos, innovando 
así en el mercado mediante la aplicación de 
mayor conocimiento en los procesos 
productivos y convirtiéndolos cada vez más 
complejos según Lara, Tosi y Altimiras 
(2018). 

En la teoría de complejidad 
económica, si la percepción de una economía 
en cuanto la generación de conocimiento 
productivo es mayor, mayor complejidad 

económica poseerá, esto hace referencia a que 
las economías no solo son evaluadas por los 
productos que ofrecen al mercado, sino 
también por la posible ocurrencia de las 
economías en presentar oportunidades de 
crecer su red de conocimiento y expandir su 
ecosistema de innovación, dictaminando así 
que los productos funcionan como vehículos 
para el conocimiento, esto es el cimiento de la 
complejidad económica conforme a García, 
Ruiz, López y Placencia (2019).  

Tanto la diversidad como la ubicuidad 
son variables determinantes de la complejidad 
económica, ambas son sumamente necesarias 
para llevar a cabo los cálculos necesarios en 
busca de los resultados de complejidad, no 
obstante,  la misma búsqueda de 
diversificación de los productos, surge el 
decremento de ubicuidad de los mismos 
dentro del mismo proceso de especialización 
de las actividades económicas, por lo tanto, 
una economía diversificada tiende a producir 
bienes y servicios poco ubicuos o poco 
imitables, Pérez, Moheno y Salazar (2019) 
denominan la diversidad cuando una entidad 
económica se introduce a líneas nuevas de 
producción fomentado el desarrollo de la 
empresa. Según Grant (1991) citado por 
Tortoriello (2015) cuando los procesos 
productivos tienden a ser más complejos, estos 
conllevan mayor conocimiento aplicado, por 
lo tanto, de los mismos recursos puede iniciar 
el proceso de crear nuevos productos o bien, 
especializarse en los mismos haciendo que sus 
productos tengan mayor valor agregado para 
el cliente disminuyendo el grado de ubicuidad 
de los mismos.   

Diversidad es la capacidad de las 
economías para aprovechar sus recursos y 
crear productos nuevos, conforme sea mayor 
el número de productos que ofrece al mercado 
una economía, mayor será su nivel de 
complejidad económica. La ubicuidad es la 
capacidad de las economías en convertir sus 
productos poco imitables mediante la 
sofisticación de los procesos productivos, 
mientras menos economías produzcan dicho 
bien o servicio, mayor será la complejidad 
económica (Hausmann, Cheston y Santos, 
2015).  

Es desde la competencia de mercado 



donde se propicia la necesidad de las 
economías en diversificar y disminuir la 
ubicuidad de sus bienes y/o servicios mediante 
la aplicación de ventajas competitivas 
sostenidas a través de estrategias 
empresariales para así ganar la preferencia de 
los clientes de un mercado en específico. Las 
empresas buscan la diversificación y la poca 
ubicuidad para incentivar su impacto en el 
mercado, en este proceso existe algo llamado 
innovación lo cual, aunque es un desafío para 
las empresas, orientan al crecimiento de la 
empresa. 

Analizar a las economías mediante la 
diversidad y la ubicuidad, permite interpretar 
el comportamiento de la productividad de una 
economía no solo conforme a su nivel de 
producción, también con base a lo sofisticado 
que es realizar un bien o servicio. Aquella 
economía que produce productos complejos 
tiende a situarse en un entorno desarrollado y 
de innovación a diferencia a las economías 
poca complejas, por lo tanto, el mismo 
desarrollo económico es resultado del proceso 
de generación y acumulación de conocimiento 
productivo, amplificando la estructura 
productiva de las entidades económicas 
desarrollando mayores capacidades 
productivas con base a bienes y servicios más 
diversificados y menos ubicuidad  

 
3. MÉTODO 
La investigación en función al objetivo se 
considera que posee un análisis cuantitativo 
con diseño no experimental ya que no se 
manipuló ninguna variable planteada. La 
información se obtuvo de una fuente 
secundaria de origen de corte transversal 
debido a que se recolectó en un tiempo único. 
 Los 5 sujetos analizados son los 5 
municipios más representativos del estado de 
Sinaloa, México, los cuales son Culiacán, 
Ahome, Guasave, Mazatlán y Navolato, en 
función al número de personal ocupado según 
INEGI (2019) por efecto de la metodología de 
las ventajas comparativas reveladas (VCR). 
 La fuente de información llamada “Atlas 
de Complejidad Económica” son el resultado 
de un trabajo que realizó el Centro de 
Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard para calcular el ICE de México en 

conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) 
en el 2014, se utiliza esta fuente debido a que 
es la única que brinda la información necesaria 
para calcular las variables de la complejidad 
económica. En esta base de datos encontramos 
la proporción de personal ocupado de cada uno 
de los municipios en cada uno de los sectores 
en los cuales se desempeñan, por ende, el total 
de sectores o actividades económicas que se 
llevan a cabo en el estado de Sinaloa las cuales 
son 309.  
 Para obtener la medida de complejidad 
económica de una entidad económica se puede 
utilizar dos tipos de datos: exportaciones o el 
empleo, que en este caso fue por el número de 
personal ocupado. La metodología se 
distribuye en los siguientes tres pasos, mismos 
utilizaron Gómez, Chávez y Mosqueda (2016) 
propuesta por Hausmann e Hidalgo (2009) 
quienes son los mismos autores de la teoría.  

1. Se calculó calcula las VCR de cada 
uno de los municipios con relación a 
cada uno de los sectores donde tienen 
participación económica en función a 
la proporción de personal ocupado 
tanto del municipio, del sector y del 
estado. 

2. Se calculó la variable diversidad 
mediante una matriz binaria que 
expresa las actividades económicas en 
las cuales se especializa cada 
municipio. 

3. Se calculó la variable ubicuidad 
mediante una matriz binaria según la 
localización de las diversas 
actividades económicas de cada 
municipio. 

La matriz binaria antes mencionada expresa en 
qué sectores se especializa cada municipio, 
para esto se utiliza el método de ventajas 
comparativas reveladas (VCR) el cual sigue la 
siguiente fórmula: 

 
 
                                        (1) 
 

 
 
 



 
 

Donde: 
𝑃𝑠, 𝑎 = el número de personas 

empleadas en la actividad económica α en el 

municipio S. 

∑𝑛
𝛼=1 𝑝𝑠, 𝑎 = el número total de 

personal ocupado en el municipio S. 

∑𝑥
𝑠=1 𝑝𝑠, 𝑎= el número de personal 

ocupado en el sector α en el estado. 

∑𝑠=𝑥,𝛼=𝑛
𝑠=1,𝛼=1 𝑝𝑠, 𝑎= el número total de 

personas empleadas en el estado. 

Se propone como umbral que VCR 

≥ 1, esto refiere a que el municipio 

analizado “s” estará especializado en el 

determinado sector “a” si la misma 

proporción de personal ocupado en este 

sector con relación al total de personal 

ocupado en el municipio es igual o mayor 

a la proporción análoga del estado. 
Consecuente a esto se aplican las 

fórmulas de diversidad y ubicuidad utilizadas 
por Gómez, Chávez y Mosqueda (2016) 
mismas que proponen los autores de la teoría 
Hausmann e Hidalgo (2009). 

 
𝐾 𝑠, 𝑜 = ∑𝑛

𝛼=1 𝑀𝑠, 𝑎= Diversidad 

(2) 
𝐾 𝛼, 𝑜 = ∑𝑥

𝑠=1 𝑀𝑠, 𝑎= Ubicuidad    

(3) 
 
Diversidad es la sumatoria de todos 

aquellos sectores en los cuales se especializa 
cada uno de los municipios analizados con 
base a su VCR. Diversidad es un vector de 1*n 
donde las mismas entradas pueden ser de 1 a 
n, que en este caso sería hasta 309 al ser el 
número de sectores que se desempeñan en 
todo el estado de Sinaloa, esto indicará la 

cantidad de las actividades económicas que se 
especializa el municipio analizado. 

Diversidad es la sumatoria de todos 
aquellos municipios que realizan la misma 
actividad económica o sector analizado con 
base al VCR de los municipios. Ubicuidad es 
un vector de 1*X, cuyas entradas pueden ser 
de 1 a X, que en este caso sería hasta 5 al ser 5 
los municipios analizados, esto indicará la 
cantidad de municipios que desempeñan la 
misma actividad económica en la cual se 
especializan. 

La medida de complejidad económica 
está sujeta al mayor nivel de diversidad que 
obtiene el municipio según el número de 
sectores en los cuales se especializa y al menor 
nivel de ubicuidad que obtiene el municipio el 
número de municipios que están 
especializados en el mismo sector. 
 
4. RESULTADOS 
Posteriormente de los cálculos 

correspondientes para cada una de las 

variables (diversidad y ubicuidad) que 

determinan la complejidad económica se 

presentan los resultados de la aplicación de la 

metodología propuesta por Hausmann e 

Hidalgo (2009) en función al número de 

personal ocupado por municipio, lo mismo 

que realizaron Gómez, Chávez y Mosqueda 

(2016) mediante Banxico. 

 Conforme a los cálculos realizados, en 

primera instancia se determinó la variable 

diversidad el cual indica el número de sectores 

en los cuales se especializa y desarrolla cada 

municipio, esta cantidad proviene de la 

sumatoria de aquellos sectores en los cuales 

los municipios presentan una VCR en 

comparación con el resto de los municipios 

analizados. La tabla 1 indica los resultados de 

la variable diversidad para cada uno de los 

municipios. 

 

Tabla 3: Diversidad de los municipios 

estudiados. 

Municipio Diversidad Representación 

Ahome 116 37,54% 

Culiacán 131 42,39% 

Mazatlán 118 38,19% 

Guasave 70 22,65% 



Navolato 39 12,62% 
Fuente: Elaboración propia.

La tabla 3 muestra los resultados de la 

variable diversidad correspondiente a los 5 

municipios analizados. El municipio que 

obtuvo mayor diversidad es Culiacán con una 

cantidad de 131 lo cual es una representación 

de un 42,39% de los 309 sectores totales que 

se desarrollan en el estado de Sinaloa. En 

segundo lugar, se encuentra Mazatlán con tan 

solo 2 sectores más que Ahome con una 

cantidad de 118 sectores y 116 para Ahome lo 

cual es una representación del 38,19% y 

37,54% del total de sectores. Posteriormente 

está el municipio de Guasave con una cantidad 

de 70 sectores los cuales representan un 

22,65% y por último está el municipio de 

Navolato con una cantidad de 39 sectores en 

los cuales desarrolla sus actividades 

económicas mismos correspondientes al 

12,62% del total de sectores desarrollados en 

el estado de Sinaloa, convirtiéndose en el 

municipio con menor nivel de diversidad 

según los 5 municipios analizados.  

Los resultados anteriores nos indican 

que el municipio de Culiacán es el que 

desarrolla más actividades económicas en el 

estado de Sinaloa, al especializarse en un 

42,39% de los sectores del estado norteño, y el 

municipio con menor especialización de 

sectores es Navolato con tan solo 12,62% lo 

que corresponde a 39 estados de los 309 totales 

que se llevan a cabo en Sinaloa. 

En cuanto a la segunda variable que 

determina la complejidad económica, los 

resultados de ubicuidad los cuales indica que 

tan imitable es un proceso productivo, es decir, 

cuántos municipios de los analizados (5) tiene 

los recursos y capacidades para especializarse 

en los mismos sectores que desarrolla un 

municipio, este resultado promedio proviene 

de la sumatoria de los municipios que también 

presentan una VCR en un sector en específico, 

los resultados se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Ubicuidad de los municipios 

estudiados. 

Municipio Ubicuidad 

Ahome 1,5357 

Culiacán 1,5124 

Mazatlán 1,5339 

Guasave 1,5529 

Navolato 1,5539 
Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de ubicuidad, la 

interpretación de estos resultados son 

diferentes a diversidad ya que la escala para las 

puntuaciones de esta variable va de 1 a 5 al ser 

5 los municipios analizados, sin embargo, la 

puntuación de 5 es la cantidad mayor de 

ubicuidad, es decir, los 5 municipios son 

capaces de especializarse en la misma 

actividad económica, de caso contrario, la 

puntuación de 1 es la cantidad de menor 

ubicuidad, lo cual indica que solo 1 municipio 

es capaz de especializarse en una actividad 

económica, la ubicuidad disminuye conforme 

menos sean los municipios que presentan una 

VCR en un sector en específico.   

El municipio que presenta menor 

ubicuidad es Culiacán con una cantidad 

promedio de 1.5124, este es el municipio que 

mayor especialización presenta en sus 

procesos productivos, posteriormente está el 

municipio de Mazatlán con 1,5339 como 

puntuación de ubicuidad, después está el 

municipio de Ahome con una puntuación de 

1,5357, siguiente está el municipio de 

Guasave con 1,5529 como ubicuidad y por 

último está el municipio de Navolato con una 

puntuación promedio de 1,5539 en ubicuidad. 

La complejidad económica es 

determinada mediante las variables diversidad 

y ubicuidad, mediante la metodología 

propuesta por Hausmann e Hidalgo (2009) es 

posible deducir que mientras mayor sea la 

diversidad que presenta una entidad 

económica mayores niveles tendrá de 

complejidad (Ks,0) y conforme menor 

ubicuidad tenga en los sectores en los cuales 

se especializa mayor será su nivel de 

complejidad (Ks,1). Cuando una economía es 



capaz de aprovechar óptimamente todos sus 

recursos y de desarrollar sus capacidades, 

principalmente del capital intangible debido a 

que de este proviene la transferencia de 

conocimiento productivo dentro de una 

economía el cual es necesario para la 

generación de nuevos productos mediante la 

innovación en el mercado. Los resultados 

graficados de cada uno de los municipios se 

muestran en la gráfica 1.

 

 

 

En la gráfica 1 se muestra la ubicación de los 

municipios analizados en relación con su nivel 

de complejidad económica, donde el eje de Y 

está representado por la variable ubicuidad y 

el eje de las X está representado por la variable 

diversidad. Conforme más alejado esté la 

ubicación del municipio del eje de las Y quiere 

decir que posee mayor diversidad o sectores en 

los cuales se especializa, mientras más cerca 

esté del eje de las X quiere decir que posee 

menor ubicuidad o que menos cantidad de 

municipios pueden desempeñar sus 

actividades económicas en las cual se 

especializa. 

Aquellos municipios que se 

encuentren en el cuadrante superior izquierdo 

son los municipios con menor nivel de 

complejidad, ya que son los que menor 

cantidad de sectores especializados tienen y la 

complejidad de sus procesos productivos no es 

muy alta por lo tanto la mayoría de los 

municipios pueden realizarlos, que en este 

caso son Navolato y Guasave. Los municipios 

que estén ubicados en el cuadrante inferior 

derecho son aquellos con mayor nivel de 

complejidad, ya que poseen mayor cantidad de 

actividades económicas en las cuales se 

especializan y la complejidad de su estructura 

productiva es muy alta gracias a la mayor 

aplicación de conocimiento por lo tanto son 

pocos los municipios que también pueden 

realizar dichas actividades, convirtiéndolos en 

municipios más competitivos, los cuales son 

Ahome, Mazatlán y Culiacán.  

Con base a los resultados del cálculo 

de las variables se obtuvieron los niveles de 

complejidad de los municipios analizados los 

cuales se muestran en la tabla 3.

 

Tabla 3: Clasificación de complejidad económica de los municipios 
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Fuente: Elaboración propia. 



estudiados. 

Municipio Complejidad Económica 

Culiacán 1 

Mazatlán 2 

Ahome 3 

Guasave 4 

Navolato 5 
Fuente: Elaboración propia.

Culiacán con valores de 131 en 

diversidad y 1,5124 en ubicuidad es el 

municipio con mayor complejidad económica 

es su estructura productiva obteniendo el 

primer puesto de los 5 municipios analizados, 

siguiente en segundo lugar esta Mazatlán con 

118 en diversidad y 1,5339 en ubicuidad, 

próximo en tercer puesto se encuentra Ahome 

con 116 en la variable diversidad y 1,5357 en 

la variable ubicuidad, en cuarto puesto está 

Guasave con 70 en diversidad y 1,5529 en 

ubicuidad y por último en quinto puesto como 

el municipio menos competitivo de los 

analizados esta Navolato con 39 en diversidad 

y una puntuación en ubicuidad de 1,5539. 

 
5. CONCLUSIONES 
Partiendo de la teoría y analizando los 
resultados anteriores, se puede apreciar que 
con base a Hausmann e Hidalgo (2009) se 
determina la complejidad económica de los 
municipios mediante el cálculo las variables 
diversidad y ubicuidad que conforme a los 
autores, sirve como una herramienta se auxilia 
en la toma de decisiones del comportamiento 
económico de las economías, cumpliendo con 
la función de clasificador de competitividad y 
desempeño de las entidades económicas 
analizadas permitiendo establecer la tendencia 
de crecimiento de las economías.  

Ninguno de los municipios analizados 
es capaz de especializarse en todos los sectores 
que se practican en el estado de Sinaloa, el más 
cercano a lograr esto es el municipio de 
Culiacán con un valor en diversidad de 131 
sectores en los cuales se especializa, que con 
una puntuación de 1,5124 en ubicuidad, se 
determina como el municipio con mayor 
complejidad económica y el mayor 
competitivo en cuanto a su desempeño de 
aprovechamiento de recursos mediante la 
implementación de VCR en su economía. El 
municipio menos competitivo conforme a los 

analizados en esta investigación es Navolato 
ya que solo practica el 12,62% del total de 
actividades económicas que se practican en el 
estado, esto puede ser causado por los mismos 
supuestos de la teoría de recursos y 
capacidades de Penrosee (1959) que 
argumenta que la diferencia entre las entidades 
económicas es establecida por la nula equidad 
de posesión de recursos y desarrollo de 
capacidades productivas.  

De los 5 municipios analizados, sólo 
Culiacán, Mazatlán y Ahome pueden 
considerarse con un nivel de complejidad alto 
conforme a sus valores en las variables 
diversidad y ubicuidad, los municipios 
Guasave y Navolato son considerados como 
municipios con un bajo nivel de complejidad  

económica con base a los resultados 
de las mismas variables y su posicionamiento 
en la gráfica de complejidad económica.  

Los municipios que poseen un alto 
nivel de complejidad económica poseen una 
oportunidad de crecimiento económico, ya 
que conforme a los postulados de la teoría de 
complejidad económica estas economías son 
las que aplican mayor conocimiento en sus 
procesos productivos lo cual los determina 
como complejos, complejos de imitar por 
parte de la competencia lo cual genera una 
ventaja competitiva ante el mercado estatal e 
incluso regional. 

Los resultados encontrados en la 
investigación son de gran impacto para tres 
diferentes grupos, el gobierno puede observar 
el comportamiento económico de los 
municipios más representativos de Sinaloa  
que al basar los cálculos en el personal 
ocupado (empleo) puede determinar en qué 
actividades económicas se concentra la mayor 
cantidad de capital humano por municipio, de 
esta forma puede establecer reformas, 
iniciativas o planes sociales para incentivar 
aquellos sectores poco desarrollados y de igual 



forma, aprovechar aquellos sectores en los 
cuales se presentan una VCR. Asimismo, los 
resultados permiten hacer la recomendación 
de la generación de nuevas políticas públicas 
las cuales están enfocadas en explotar las 
ventajas competitivas de cada uno de los 
municipios, ya que esto puede ser una 
herramienta importante para incrementar la 
competitividad del municipio, las políticas 
públicas deben estar enfocadas en la 
aplicación de planes de presupuesto y 
desarrollo para aquellas empresas que 
pertenecen a aquellos sectores que presentaron 
una ventaja competitiva ante los demás 
municipios en función al personal ocupado. 
Los inversionistas pueden detectar en qué 
sectores existe mayor competitividad a nivel 
estatal conforme a las puntuaciones de 
ubicuidad, asimismo, conocer qué sectores son 
áreas de oportunidad para emprender al no 
existir competencia en el mercado. Y por 
último la comunidad científica al generar 
nuevo y productivo conocimiento donde se 
analiza el comportamiento económico de las 
entidades económicas más importantes del 
estado de Sinaloa bajo la perspectiva de la 
teoría de complejidad económica, creando 
nuevos indicadores de desempeño bajo estos 
supuestos que pueden ser hincapié para futuras 
investigaciones por académicos y 
universidades.
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Resumen Abstract 
La crisis de salud originada por el Covid-19 está de la 
mano de una hecatombe económica. El objetivo es 
aproximarse a la percepción y resiliencia de los 
microempresarios hidalguenses ante los efectos de la 
pandemia del Covid-19. Con la hipótesis de que la 
continuidad económica de los microempresarios ha 
sido unilateral y sin apoyo de terceros. Se trata de una 
investigación de tipo cualitativo y descriptivo basada 
en el acercamiento a 67 microempresarios de Pachuca, 
Hidalgo seleccionados con un método de muestreo no 
probabilístico intencional, con el que se buscaron 
particularidades semejantes en los sujetos de estudio, 
en este caso la característica solicitada fue ser dueño 
de una microempresa. Se aplicaron cuatro preguntas 
que tienen que ver directamente con el impacto del 
confinamiento, como causa del Covid-19 en las 
operaciones de sus negocios. Se empleó el software 
Atlas ti8 para generar nubes de palabras. Los 
resultados muestran que no todas las microempresas 
tuvieron la oportunidad de suspender actividades pese 
al riesgo epidemiológico. Así mismo, los 
microempresarios tienen conocimientos generales 
sobre el Covid-19; se encontró que en su generalidad 
se sintieron abandonados por los diferentes niveles de 
gobierno pese a sus estrategias de apoyo económico. 
Sus comentarios se asocian al desánimo y bajas ventas. 
El grueso de sus réplicas gira en torno a adaptarse a la 
nueva normalidad. La percepción de los 
microempresarios ha sido de desesperanza frente a los 

The health crisis caused by Covid-19 is hand in hand 
with an economic catastrophe. The objective is to 
approximate the perception and resilience of 
Hidalgo microentrepreneurs in the face of the effects 
of the Covid-19 pandemic. With the hypothesis that 
the economic continuity of the microentrepreneurs 
has been unilateral and without third party support. 
This is a qualitative and descriptive research based 
on the approach to 67 microentrepreneurs from 
Pachuca, Hidalgo selected with an intentional non-
probabilistic sampling method, with which similar 
particularities were sought in the study subjects, in 
this case the requested characteristic It was owning 
a micro-business. Four questions were applied that 
have to do directly with the impact of confinement, 
as a cause of Covid-19 in the operations of their 
businesses. The Atlas ti8 software was used to 
generate word clouds. The results show that not all 
microenterprises had the opportunity to suspend 
activities despite the epidemiological risk. Likewise, 
microentrepreneurs have general knowledge about 
Covid-19; It was found that in general they felt 
abandoned by the different levels of government 
despite their economic support strategies. Their 
comments are associated with discouragement and 
poor sales. The bulk of its replicas revolves around 
adapting to the new normal. The perception of 
microentrepreneurs has been one of hopelessness in 
the face of the health and economic impacts caused 



 

1. INTRODUCCIÓN 
China se ha convertido en el centro de las 
miradas desde que a finales de 2019 se 
detectaron a 27 individuos, asociados a un 
mercado local, que presentaron características 
de una neumonía viral a la que, después de 
diferentes análisis, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) concluyó de forma oficial 
se trataba de una enfermedad por el nuevo 
beta-coronavirus denominado SARS-CoV-2. 
y oficialmente llamado Covid-19 que por su 
alta propagación y efectos en la salud pública, 
se declaró el 11 de marzo de 2020 como 
pandemia llamando la atención de la 
comunidad científica alrededor del mundo 
(Apaza, Seminario y Santa-Cruz, 2020). 
 El virus SARS-CoV-2 se transmite de 
manera muy ágil a través de las secreciones 
respiratorias y, de acuerdo a Maguiña et al., 
(2020) ocasiona una respuesta anormal de tipo 
inflamatorio en el sistema respiratorio. Sin 
embargo, la vulnerabilidad ante el Covid-19 
no se refleja únicamente en la 
morbimortalidad, sino también en sus 
impactos económicos que a nivel mundial ha 
causado (Luna-Nemecio, 2020). 

Después de una visita de trabajo por 
Italia, dos individuos fueron confirmados con 
Covid-19 en febrero de 2020 estando en suelo 
mexicano y a medida que los casos 
aumentaron el gobierno ha recomendado el 
distanciamiento social y el confinamiento para 
combatir la infección. No obstante, ambas 
medidas han implicado pausar la economía en 
búsqueda de la salud pública (Frances, 2020). 
En el caso mexicano, el Estado publicó 
mediante Acuerdo emitido en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 23 de marzo de 
2020 que “el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención 
prioritaria” (DOF,2021). 

Interrumpir varias actividades 

económicas ha tenido serios efectos incluso en 
las actividades consideradas esenciales, de tal 
suerte que la crisis de salud ha estado de la 
mano de una hecatombe económica. 

Pese a no tener fecha de término, el 
Gobierno Mexicano ha permitido el regreso 
gradual a las actividades, sin que esto 
represente el no contagio, denominándose 
como “nueva normalidad”. García y Martínez 
(2020) exponen que la economía mexicana ya 
se encontraba vulnerable a priori a la 
pandemia por la caída en los precios del 
petróleo y enfatizan la importancia de las 
micro y pequeñas empresas al tener el 70% de 
los empleos del país. 

En este contexto, el objetivo de este 
trabajo es aproximarse a la percepción y 
resiliencia de los microempresarios 
hidalguenses ante los efectos de la pandemia 
del Covid-19. Con la hipótesis de que la 
continuidad económica de los 
microempresarios ha sido unilateral y sin 
apoyo de terceros. 

 
2. MARCO TEÓRICO  
La clasificación de la Mipyme, en términos 
generales, se deriva del número de personal 
empleado, las diferencias sectoriales y el 
monto anual de ventas (Larios-Gomez, 2016) 
(Tabla 1).  

Tabla1. Estratificación de empresas 
Clasifica
ción 

Sector Rango 
de 
número 
de 
trabajad
ores 

Rango 
de 
ventas 
anuales 
(mdp) 

Microem
presa 

Todas Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña 
empresa 

Comercio De 11 a 
30 

De 
$4.01 a 
$100 Industria y 

servicios 
De 11 a 
50 

Mediana 
Empresa 

Comercio De 31 a 
100 

De 
$100.01 
a $250 Servicios De 51 a 

impactos de salud y económicos originados por la 
pandemia; sin embargo, también se encuentra 
resiliencia y adaptación ante la incertidumbre. 
 
Palabras clave: gobierno, incertidumbre, 
microempresarios, percepción. 

by the pandemic; however, there is also resilience 
and adaptation to uncertainty.. 
 
Keywords: government, uncertainty, 
microentrepreneurs, perception. 
JEL: M10, I15 



100 
Industria De 51 a 

250 
Fuente: DOF,2009 

Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) son creadas, en su 
generalidad, por personas emprendedoras, o 
que no han tenido la posibilidad de insertarse 
en el mundo laboral, originando gran cantidad 
de empleos de manera directa e indirecta en las 
regiones en las que se establecen. Se ve 
también a las microempresas como medio de 
empoderamiento social y realización personal. 

Sin embargo, las Mipymes disponen 
de pocos recursos para su actividad y pese a su 
alto grado de adaptabilidad participan dentro 
de mercados de alta competencia, además, 
existe poca capacidad de gestión por parte de 
los dueños del negocio tomando decisiones 
más a base de experiencia que de análisis de 
información y cuentan con fuerza de trabajo 
pocas veces capacitada (Rocca et al., 2016). 
 En México, este tipo de empresas 
representa el 99.8% de la totalidad de firmas 
en el país y significan 72.3% de los empleos, 
además es significativo que las micro 
empresas con menos de 10 empleados 
representan 97.3% del total (Vega et al., 
2020). 
 Existen diferentes políticas de apoyo 
para las Mipymes en México, es así que el 
número de incubadoras de empresas se ha 
duplicado pese a la poca innovación de los 
procesos (Vega et al., 2020). 
 
2.1. El impacto del Covid-19 en las 
Mipymes 
Se sabe que varios sistemas productivos se 
han visto afectados y la parálisis económica se 
ha acentuado. A nivel internacional el arribo 
de la pandemia ha significado que al menos 
600 000 micro y pequeñas empresas tuvieran 
que cerrar sus instalaciones y en otro tanto los 
ingresos han disminuido hasta en 88% 
(Francisco et al., 2020). 
 La desaceleración económica ha 
traído consecuencias a nivel internacional, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
citada por Maya-Ambía, 2020) señala que 195 
millones de empleos han sido destruidos 
principalmente en países árabes, Europa y la 

región Asía-Pacífico, por otra parte, en 
Estados Unidos se estima que, a principios de 
2020, aproximadamente 3.3 millones de 
empresarios cerraron sus empresas, mientras 
que en América Latina se estima que la cifra 
es de 2.7 millones de empresas que 
representan 8.5 millones de empleos (Montiel, 
et al. 2021). 
 En el contexto actual y en medio de la 
alerta sanitaria los gobiernos de diferentes 
naciones han adoptado estrategias que 
permitan disminuir la propagación del virus y 
que, al tiempo, posibilite la pronta 
recuperación económica. 

La tabla 2 muestra los porcentajes de 
algunas actividades que se realizaron en el 
entorno interno y externo de las empresas 
durante el confinamiento, se observa que las 
microempresas presentan mayores 
porcentajes y esto se puede explicar por el 
número de empresas micro en el país con 
respecto a las grandes, medianas y pequeñas. 
Tabla 2. Actividades durante la pandemia a nivel 

nacional por tamaño de empresa (%) 

Variable 

Tamaño de empresa (%) 

Grandes 
Mediana 

y 
pequeñas 

Micros 

Empresas que 
implementaron 
medidas sanitarias  0.92 6.99 92.09 
Promovieron medidas 
sanitarias entre 
clientes, proveedores 
y/o visitantes que 
acuden a su empresa 1.05 7.57 91.38 
Minimizaron las 
reuniones presenciales 
y propiciaron la 
comunidad por medios 
virtuales  2.11 11.11 86.79 
No sé han 
instrumentado medidas 
sanitarias  0.19 2.45 97.36 
Solicitar créditos o 
financiación de 
emergencia  0.74 7.99 91.27 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI(b), 2021. 
 En México se estima una caída del 
Producto Interno Bruto (PIB) de -8.5% y -
10.5%; además, Montiel et al., (2021) 
sostienen que aproximadamente 933 mil 
personas que fueron despedidas a mediados 



de 2020, como causa de la pandemia, son 
trabajadores cuyo ingreso oscila entre uno y 
dos salarios mínimos. 

El Gobierno Federal optó por una 
serie de medidas de carácter económico para 
menguar el impacto por Covid-19 en las 
empresas, así puede localizarse apoyo vía 
internet para hacer ventas por este medio y 
plataformas que promueven el comercio local; 
además se otorgaron diferentes créditos para 
apoyar a micronegocios familiares y pequeñas 
empresas (Gobierno de México, 2021) (Tabla 
3). 

Tabla 3. Empresas que recibieron algún tipo de 
apoyo (%) 

Variable 

Tamaño de la empresa 

Grande
s 

Median
a y 

pequeña
s 

Micro
s 

Total de empresas 
que recibieron 
algún tipo de 
apoyo  1.18 8.84 89.98 

Gobierno 
(Federal, estatal 
o 
municipal/alcal
día  0.90 6.95 92.15 
Cámaras y 
organizaciones 
empresariales  13.49 74.11 12.40 
Asociaciones 
sociales 0.83 24.40 74.77 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI(b), 2021. 
 
2.2 Contexto estatal 
 
Hidalgo cuenta con una población de 3 082 
841 individuos, prioritariamente mujeres 
(51.9%). El grado promedio de escolaridad es 
de 9.2 grados, lo que equivale a poco más de 
la educación básica (INEGI(a), 2021). 

De acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) el ingreso per cápita de la 
población tuvo una variación anual negativa 
(0.7%) entre 2019 y 2020. Las empresas 
hidalguenses se centran principalmente 
actividades referentes al comercio (13.9%), 
construcción (9.5%) e industria alimentaria 

(9%) (SE, 2016). 
Con respecto PIB, Hidalgo se 

encuentra por debajo de la media nacional y 
en 2019 representó apenas 1.47% del total 
nacional, muy por debajo de las entidades que 
tienen mayor aporte: Ciudad de México 
(17.7%) y Estado de México (8.9%) (Tabla 4). 

Tabla 4. Comparativo respecto al PIB Nacional 
(base 2013) 

Año Nacional Hidalgo 

Aporta
ción al 
PIB 
Nacion
al (%) 

2015 17,292,358 258,695 1.5 
2016 17,747,239 268,834 1.51 
2017 18,122, 

261 
270,118 1.49 

2018 18,520,044 277,384 1.5 
2019 18,509,945 271,360 1.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2020. 
De las 598 798 empresas registradas 

en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM), 3868 pertenecen al estado 
de Hidalgo y se enfocan principalmente en la 
construcción (7,45%) y en menor medida en 
el sector educativo particular (0.49%). 
Además, el comercio de diferentes productos 
es de los principales giros en Hidalgo (Tabla 
5). 
Tabla 5. Actividades prioritarias de las empresas 

hidalguenses 
Actividad Porcentaje 

Construcción de obras de 
urbanización  7.45 
Comercio al por menor de otros 
alimentos  6.67 
Comercio al por menor de 
artículos de papelería  4.32 
Comercio al por menor en 
tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 3.96 
Comercio al por menor de 
minisupers 3.72 
Comercio al por menor de ropa 
excepto de bebé y lencería  2.71 
Comercio al por menor de 
calzado 2.43 
Comercio al por menor de 
ferreterías y tlapalerías  2.02 



Construcción de carreteras, 
puentes y similares 1.55 
Comercio al por menor de 
teléfonos y otros aparatos de 
comunicación  1.53 
Comercio al por menor de 
regalos  1.47 
Comercio al por menor departes 
y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y 
camiones  1.32 
Comercio al por menor de 
paletas de hielo y helados 1,19% 
Comercio al por menor de lentes 1.09 
Comercio al por menor en 
tiendas departamentales  1.09 
Comercio al por menor de 
gasolina y diesel 0.98 
Comercio al por menor de 
muebles para el hogar  0.98 
Comercio al por menor de 
artículos y aparatos deportivos  0.93 
Comercio al por menor de 
materiales para la construcción 
en tiendas de autoservicio 
especializado  0.80 
Construcción de obras para el 
tratamiento, distribución y 
suministro de agua y drenaje  0.80 
Edificación de inmuebles 
comerciales y de servicio, 
excepto la supervisión 0.78 
Comercio al por menor de 
materias primas y artículos para 
repostería  0.78 
Comercio al por menor de 
automóviles y camionetas 
nuevas 0.75 
Comercio al por menor de 
bisutería y artículos para vestir  0.75 
Comercio al por mayor de 
pintura  0.67 
Comercio al por menor de 
artículos de perfumería y 
cosméticos  0.65 
Casas de empeño 0.54 
Escuelas del sector privado de 
combinan diversos niveles de 
educación 0.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIEM, 2021. 

Ibarra et al., (2017) indican que en 
suelo hidalguense, las principales 
problemáticas de las microempresas son a) la 
planeación administrativa, b) recursos 
humanos y c) uso y adaptación a las nuevas 
tecnologías de información. 

 Por otra parte, el Gobierno del Estado 
de Hidalgo emitió, como medidas 
económicas que beneficiaran a las 
microempresas ante la pandemia, la 
prórroga del cobro de financiamientos a las 
Mypymes que participaron en el programa 
estatal “Pon tu negocio yo te apoyo”, se 
concedieron créditos con tasa cero y un año 
para pagarlo, así como el indulto del 50% al 
Impuesto Sobre Nómina (CONAMER, 
2021). 

En Hidalgo el gobierno estatal se 
sumó a las restricciones sugeridas por el 
gobierno Federal suspendiendo actividades 
como  antros, bares, balnearios y centros 
recreativos. Así mismo, implementó medidas 
restrictivas en cines (25% de su capacidad), 
gimnasios (20% de su capacidad), salones de 
belleza y similares (25% de capacidad), 
restaurantes y similares (20% de mesas 
ocupadas en espacios cerrado y 30% en 
espacio abierto), mercados, tianguis y 
supermercados (30% de su capacidad) plazas 
comerciales y tiendas departamentales (25% 
de su capacidad) (Gobierno de Hidalgo, 
2021). 

 
3. MÉTODO 
Es una investigación de tipo cualitativo y 
descriptivo basada en el acercamiento a 67 
microempresarios de Pachuca, Hidalgo 
seleccionados con un método de muestreo no 
probabilístico intencional dada su sencillez y 
simplicidad de acercamiento, con el que se 
buscaron particularidades semejantes en los 
sujetos de estudio, en este caso la 
característica solicitada fue ser dueño de una 
microempresa y que se realiza por selección y 
determinación del investigador. Este tipo de 
muestreo es útil cuando se hace la exploración 
de un fenómeno (Arias-Gómez, Villasís-
Keeve y Miranda-Novales, 2016). La 
información se obtuvo entre los meses de 
enero y marzo de 2021. 

A los microempresarios se les 



hicieron cuatro preguntas que tienen que ver 
directamente con el impacto del 
confinamiento, como causa del Covid-19 en 
las operaciones de sus negocios. Con la 
información obtenida del acercamiento con 
los empresarios se siguió la metodología 
empleada por Salgado (2015) que sugiere la 
aplicación de preguntas abiertas cuyas 
respuestas narrativas se analizan de acuerdo la 
recurrencia de las respuestas. Además, se 
utiliza la propuesta de un enfoque inductivo 
de Thomas (2006) que menciona “el análisis 
inductivo se refiere a los enfoques que utilizan 
principalmente lecturas detalladas de datos 
crudos para derivar conceptos, temáticas o un 
modelo a través de interpretaciones hechas a 
partir de los datos por parte de un evaluador o 
investigador”. Por otra parte, el trabajo forma 
parte del construccionismo social en que las 
opiniones recabadas “representa la 
reconstrucción de la realidad a partir del 
análisis ontológico de la experiencia” (Robles 
et al., 2016). 

Para lograr el objetivo se empleó el 
software Atlas ti8 que, de acuerdo con E. 
Salgado (2015), permite efectuar análisis de 
tipo cualitativo. Con esta herramienta se 
generaron “nubes de palabras” que observan 
de modo gráfico la frecuencia con la que los 
individuos se refieren a un término específico, 
en estas nubes el tamaño de la letra es 
proporcional a su asiduidad en las respuestas 
de los individuos. 

Hernández (2015) señala que para 
desarrollarlas debe prescindirse de las 
expresiones de los verbos ser, estar y hacer, 
así como aquellas que muestran juicios 
individuales. 

De acuerdo con lo anterior, las 
preguntas planteadas a los empresarios para 
dar respuesta fueron: 

1. ¿Cuál es la noción que tiene sobre el 
Covid-19? 

2. ¿Cómo considera que las medidas 
tomadas por el gobierno para 
contrarrestar los efectos del Covid-19 
han influido en su negocio? 

3. ¿Cómo le afectó la pandemia en las 
operaciones de su negocio? 

4. ¿Cuáles fueron las decisiones al interior 
de la empresa para dar continuidad a sus 

actividades productivas? 
 

4. RESULTADOS 
4.1 Análisis descriptivo 
Con respecto a las variables que identifican a 
los microempresarios, la mediana de la edad se 
ubica en 35 años. Accedieron a responder un 
mayor porcentaje de mujeres (55.7%). El nivel 
de estudios terminado representativo de la 
muestra corresponde al bachillerato y la 
licenciatura. 67.2% vive en zona urbana, 
mientras que el resto en municipios de zona 
rural. Con respecto al sector económico al que 
pertenecen las empresas, éste corresponde al 
terciario (Tabla 6).  

Tabla 6.  Descripción de la muestra 

Variable Porcentaje 
(%) 

Genero Hombre 44.3 
 Mujer 55.7 
Nivel de estudios  
 Primaria 4.9 
 Secundaria 11.5 
 Bachillerato 37.7 
 Licenciatura 37.7 
 Postgrado 8.2 
Vive en Zona rural 32.8 
 Zona urbana 67.2 
Sector al que pertenece su negocio 
 Primario 4.9 
 Secundario 6.6 
  Terciario 88.5 

Fuente: elaboración propia 
En lo que concierne al paro de actividades 

generada por la pandemia, se observa en la 
figura 1 que no todas las microempresas 
tuvieron la oportunidad de suspender 
actividades y que en su mayoría (82%) 
continuaron laborando pese al riesgo 
epidemiológico. 

Figura 1. ¿Suspendieron actividades 
durante la pandemia? 

        
Fuente: (Elaboración propia). 
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4.1 Análisis descriptivo 

El análisis cualitativo de los comentarios 
emitidos por los microempresarios se realiza a 
travpés de frecuencia de palabras expresadas 
en nubes. 
 
4.1.1. ¿Cuál es la noción que tiene sobre el 
Covid-19? 
Se percibe al observar la nube generada que 
los términos recurrentes fueron “virus” y 
“enfermedad”. Los atributos más relacionados 
al Covid-19 se remiten a los efectos en 
generales en la población (contagioso, 
pulmones, muerte) y a su lugar de origen 
(China, asiático) (Figura 2).  

Algunas respuestas  de los 
microempresarios fueron 

“Pues que es un virus que todos nos 
podemos contagiar si no tomamos las medidas 
necesarias aparte que es un virus mortal” 

“Es un virus originario del continente 
asiático con alta mortalidad a quien lo 
contraiga, genera afectaciones importantes a 
nivel pulmonar, su propagación es rápida y 
mediante los fluidos del infectado” 

“Es un virus contagioso que afecta a los 
pulmones y comenzó en China, extendiéndose 
por todo el mundo” 

Figura 2. Nube de palabras1. ¿Cuál es 
la noción que tiene sobre el Covid-19? 

 
Fuente: (Elaboración propia). 

 La percepción de riesgo está presente 
en los resultados obtenidos, de acuerdo a 
Gómez-Luna et al., (2020) esto puede sumarse 
a la estrategia de comunicación del gobierno 
para disminuir los efectos multiplicativos del 
virus. 
 
4.1.2 ¿Cómo considera que las medidas 
tomadas por el gobierno para contrarrestar 
los efectos del Covid-19 han influido en su 

negocio? 
Pese a que la Secretaría de Economía anunció 
que para 2021 se tiene destinado 1 500 
millones de pesos que se otorgarán como 
crédito a la palabra en apoyo a 60 000 
microempresas y familias que han resentido 
los impactos de la pandemia (IMSS, 2021), la 
percepción que los empresarios hidalguenses 
tienen es de abandono como en sus respuestas 
se lee:  

“Nunca apoyan de ninguna manera 
jamás he recibido apoyo de ni ninguna manera, 
ni antes ni durante la pandemia” 

“No mucho, mayormente los problemas 
de estos pequeños negocios pasan 
desapercibidos” 

“En mi caso no he recibido ayuda, dicen 
que a algunos negocios les dieron créditos, 
pero a mí no” 

Únicamente cuatro empresarios 
mencionaron tener apoyo por parte de 
instituciones gubernamentales, la figura 3 
permite deducir que la percepción 
generalizada es que no hubo apoyo por parte 
del gobierno (Figura 3). 

Figura 3. Nube de palabras ¿Cómo 
considera que las medidas tomadas por el 
gobierno para contrarrestar los efectos del 

Covid -19 han influido en su negocio? 

   
Fuente: (Elaboración propia). 

 Por experiencia internacional, 
investigadores como Camberos y 
Bracamontes (2015) señalan que las crisis 
incrementan las brechas de desigualdad entre 
la población, mencionan la premura de 
reformas económicas.  
 Por su parte Montiel et al., (2021) 
sostienen que el apoyo del Estado es decisivo 
para las empresas en tiempos de dificultad, 
para poder continuar con sus actividades 
económicas y productivas. 
 
4.1.3 ¿Cómo le afectó la pandemia en las 
operaciones de su negocio? 



Muchos de los participantes hicieron 
referencia a las bajas ventas derivados de la 
eventualidad. Sus comentarios se asocian al 
desánimo y pesimismo originado por la caída 
de sus transacciones (Figura 4). 

“Nuestro negocio requiere de visitas de 
campo a nuestros clientes, promoción directa 
con asociaciones y empresas, asimismo, al no 
contar con los recursos necesarios para 
adquirir plataformas digitales que nos 
permitan impartir cursos a distancia, no hemos 
podido realizar las capacitaciones, ni las 
visitas de promoción para atraer más clientes” 

“Disminución de ventas, aumento del 
precio de productos por mayoreo, 
desabastecimiento de productos de primera 
necesidad” 

“Desafortunadamente como estamos 
brindando asesoría y las personas no 
fácilmente admiten a personas extrañas, pues 
prefieren mantener la distancia con nosotros 
antes de que les pueda pasar algo” 

Figura 4. Nube de palabras ¿Cómo le 
afectó la pandemia en las operaciones de 

su negocio? 

 
Fuente: (Elaboración propia). 
 
4.1.4 ¿Cuáles fueron las decisiones al 
interior de la empresa para dar continuidad 
a sus actividades productivas? 
Una imagen de adaptación y resiliencia es 
la última respuesta que comparten los 
empresarios. El grueso de sus réplicas a la 
pregunta hecha gira en torno a adaptarse a 
la nueva normalidad mediante el uso de 
implementos como el cubrebocas, exigido 
tanto a sus empleados como a sus clientes 
con el fin de seguir siendo productivos al 
tiempo de preservar su salud. 
 Además, se deduce que varios 

negocios tuvieron que implementar la 
entrega a domicilio y las compras y 
contacto con los clientes en línea a través 
de redes sociales principalmente, es decir, 
los microempresarios que no 
necesariamente se dedican a cuestiones 
tecnológicas se vieron obligados a 
reinventarse y aprender del uso de la 
Internet como medio de comercialización 
(Figura 5). 

“Solo cuando me cerraron 
completamente tenía que entregar los 
pedidos a domicilio sin costo de envío y 
eso hizo que disminuyan mis ganancias, ya 
que gasto más, aparte de insumos también 
tenía que considerar el empaque y también 
gasolina que corrían por mi cuenta” 

“Ahora es más tardado atender a las 
personas por el uso de gel, los tapetes 
sanitizantes, desinfección del dinero y la 
limpieza más profunda” 

“Tener un control de salud para cada 
empleado, así como seguir las 
recomendaciones (uso de careta, 
cubrebocas, guantes y gel antibacterial)” 

Figura 5. Nube de palabras ¿Cuáles 
fueron las decisiones al interior de la 
empresa para dar continuidad a sus 

actividades productivas? 

 
Fuente: (Elaboración propia). 
Lo anterior coincide con el trabajo de Isler 
(2020) quien señala que la inocuidad debe 
formar parte de las transacciones comerciales 
y síntoma de la responsabilidad social 
empresarial. 
Por su parte, Sumba-Bustamante (2020) 
señala que la comercialización tradicional se 
ha visto rebasada por la digitalización y el 



comercio electrónico como medio para 
fortalecer las relaciones comerciales durante el 
aislamiento.  

 
5. CONCLUSIONES 
A causa de la globalización y los 
intercambios comerciales internacionales, 
las empresas se han visto en la necesidad de 
afrontar incertidumbre y desarrollar nuevas 
estrategias que les permitan superar la 
adversidad causada por la intempestiva 
aparición y diseminación del Covid-19.  

Los resultados muestran que de 
manera general hay pesimismo y 
desesperanza entre los empresarios que han 
visto disminuidas sus ventas y no encuentran 
oportunidades en medio de la pandemia. 

De forma similar, los propietarios de 
las empresas dicen sentirse abandonados por 
las instituciones gubernamentales, pese a que 
se ha implementado una serie de apoyos, 
pero de los que no se ha tenido conocimiento. 

El gobierno debe poner cuidado en su 
comunicación con los microempresarios, 
pese a la existencia de apoyos, la generalidad 
se siente indefenso ante los eventos 
generados por la pandemia. La gestión 

adecuada de apoyo económico y los créditos 
pueden significar la sobrevivencia de las 
micro empresas y preservación de empleos, 
sobre todo, entre la comunidad más 
vulnerable. 

Además de ocupar el equipo de 
prevención necesario y emplear protocolos 
de distanciamiento, cada empresa, de 
acuerdo a su entorno y necesidades, debe 
generar una serie de estrategias que le 
permitan su continuidad y competitividad. 
Sin embargo, en este sentido la 
responsabilidad debe ser compartida entre 
gobierno, empresario, empleados, 
consumidores y sociedad. 

En términos generales la percepción 
de los microempresarios ha sido de 
desesperanza frente a los impactos de salud y 
económicos originados por la pandemia; sin 
embargo, también se encuentra resiliencia y 
adaptación ante la incertidumbre. 

Finalmente, se recomienda 
implementar mayor acercamiento Gobierno-
Microempresarios, además de una campaña 
no sólo de internet que permita dar a conocer 
las actividades y apoyo que el Estado destina 
a las microempresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Un acontecimiento importante es como el 
marketing digital se ha transformado en los 
últimos años más dinámicamente (Núñez y 
Corrales, 2020), ya que gran parte del mundo 
está pasando una considerable cantidad de 
tiempo confinado,  los usuarios de las redes 
sociales han crecido con la mayor rapidez 

(Álvarez, 2021),  por otro lado García (2021) 
menciona que con la llegada del Covid-19 y el 
encierro, las redes sociales se han convertido, 
en el medio de comunicación de las personas 
hacía el  exterior.  

La pandemia impulsó el uso de redes 
sociales, este 2021, su uso llegó a la mitad de 
la población, con un total del 53.6%, es decir 
4.200 millones (Galeano, 2021). Por lo 
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Resumen  Abstract 
El aplicar una evaluación de plan de marketing digital, 
es de suma importancia para conocer la capacidad de 
que la empresa tome nuevas formas de 
comercialización con innovación estratégica, ya que es 
casi imprescindible que un negocio se encuentre en 
Internet. El Plan de marketing estratégico con adopción 
en TIC de vanguardia, apoya una gestión adecuada para 
poder posicionarse en el mercado, así como mostrar la 
necesidad de contar con esto.  El propósito de este 
trabajo es validar un instrumento para determinar el 
grado de adopción, el impacto y la adaptación de la 
implementación de un plan de marketing digital 
estratégico con adopción en TIC de vanguardia para 
posicionar a las Pyme del Sector Comercio. Se 
acoplaron ocho instrumentos sobre el plan de marketing 
con adopción en TIC de vanguardia, resultando 4 
dimensiones.  
 
Palabras clave: plan, marketing, estrategia, adopción, 
instrumento de investigación, TIC. 

 Applying a digital marketing plan evaluation is 
of utmost importance to know the ability of the 
company to take new forms of marketing with 
strategic innovation, since it is almost essential 
that a business is online. The Strategic 
Marketing Plan with adoption of cutting-edge 
ICTs supports proper management to position 
itself in the market, as well as showing the need 
for this. The purpose of this work is to validate 
an instrument to determine the degree of 
adoption, impact, and adaptation of the 
implementation of a strategic digital marketing 
plan with adoption of cutting-edge ICT to 
position SMEs in the Commerce Sector. Eight 
instruments were coupled on the marketing 
plan with adoption of cutting-edge ICT, 
resulting in 4 dimensions. 
 
Keywords: plan, marketing, strategy, adoption, 
research instrument, TIC. 



anterior el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación ha aumentado 
por las empresas con el fin de presentar sus 
productos y conocer a sus clientes 
(Angamarca, Mena, Silva y Ballesteros, 
2019). 

Por lo anterior los líderes 
empresariales deben  incorporar estrategias de 
marketing digital en sus planes comerciales 
para reducir la probabilidad de fracasar y hacer 
crecer su negocio (Junusi, 2020). Para Mejía 
(2019) es necesario desarrollar liderazgo 
estratégico para el marketing digital. De igual 
forma el marketing digital permite que los 
clientes potenciales encuentren en una 
diversidad de productos y servicios en redes 
sociales, donde el usuario se sienta atraído por 
que se ofrece (Terán, Espinosa, Márquez, 
Hernández, Ruíz y Vergara,  2018). 

El Plan de Marketing digital es una 
herramienta de planificación, que implica 
desde la orientación al mercado, al segmento 
de  clientes tanto actuales como  potenciales, 
estudiar  a la competencia, y las estrategias a 
utilizar (Armijos, 2018). A pesar de que el 
marketing en redes sociales pueda ser gratuito, 
es que la única manera de obtener beneficios 
es elaborar un plan de marketing que 
esquematice todo lo que la compañía quiere 
lograr (Sánchez y Tena, 2019). 

La presente investigación formula que 
los negocios en México tienen impedimentos 
como la falta de recursos tecnológicos, es decir 
una cultura de la adopción de las  tecnologías 
(Kato, 2019) para  poder implementar páginas 
Web con un plan de marketing digital que 
permita posicionar su comercialización a 
mayor escala (Sánchez y Tena, 2019) y debido 
al atraso en el uso de estas, el miedo y falta de 
emprendimiento,  no cuentan con página web, 
ni redes sociales, que puedan atraer a sus 
clientes (Terán et al., 2018). 

El estudio tiene como objetivo 
determinar el grado de adopción, el impacto y 

la adaptación de la implementación de un plan 
de marketing digital estratégico con adopción 
en TIC de vanguardia para posicionar a las 
Pyme del Sector Comercio, por consecuencia 
se desprenden las siguientes interrogantes 
¿Cómo influye un plan de marketing digital 
con enfoque de la adopción de herramientas 
tecnológicas de vanguardia?, ¿De qué manera 
contribuye la cultura de la adopción de las 
herramientas tecnológicas en un plan de 
marketing digital?, ¿Existe efecto positivo en 
la rentabilidad en las empresas del sector de 
servicio en función del marketing digital?. 
 Madrigal, Alfaro y Madrigal (2018) 
afirman que en México el 45% de usuarios 
siguen alguna marca en Internet, respecto al 
uso de redes sociales, el 95% de los usuarios 
cuenta con Facebook, el 93% tiene WhatsApp 
y el 72% utiliza el YouTube.  

Debido a lo anterior la investigación 
se enfoca en MiPymes de la ciudad de 
Torreón, en el estado de Coahuila, México, 
durante el año 2021.  De acuerdo a González y 
Moreno (2020) los negocios abiertos dan un 
total de 1018, teniendo como sector comercio 
44.01%, servicios 50.39%, manufactura 
5.11%, construcción 0.49%, microempresas 
94.93% 

El Plan de marketing digital va 
dirigido a los dueños o administradores de 
MiPymes para una gestión eficiente, al dar a 
conocer su producto o servicio, al contar con 
el conocimiento de las herramientas de 
vanguardia para su negocio. 

Por consiguiente, la contribución es 
proporcionar un instrumento de medición para 
un plan de marketing digital estratégico y una 
prueba empírica para el modelo (Mitręga, 
2019).  

El artículo se encuentra estructurado 
de la siguiente forma: en primer lugar, se 
realiza una revisión de la literatura sobre 
planes de marketing digitales estratégicos; en 
segundo lugar, se plasma la metodología de la 



investigación y se determinan las 
características de la muestra; en tercer lugar, 
se aplica el método de expertos en donde se 
determina el nivel de competencia, se aplica 
un pilotaje para validar el instrumento de 
investigación y por último se exponen las 
principales conclusiones y recomendaciones. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1 Influencia de un plan de marketing 
digital con enfoque de la adopción de 
herramientas tecnológicas de vanguardia. 
Amoah & Bashiru (2021) relaciona que, con la 
globalización, se provocaron cambios en la 
tecnología, creando posibilidades y desafíos 
estratégicos para las PYME mediante la 
integración a las redes sociales como una 
nueva herramienta de marketing y un cambio 
de paradigma. Con la influencia de aspectos 
externos como cambios principales de 
políticas de gobierno y economía mundial,  es 
imprescindible el aplicar una adecuada 
planificación estratégica de marketing para un 
buen desenvolvimiento empresarial 
(Jaramillo, Tacuri y Trelles, 2018). Los 
mercados actuales en los que los clientes están 
más informados y son cada vez más exigentes, 
la existencia de una libre competencia y el 
rápido desarrollo tecnológico, es necesario 
que el marketing cuente con una dimensión 
estratégica (Juárez, 2017). La rapidez con que 
se obtiene información, pues la tecnología 
permite en tiempo real tener y usar la 
información (More, Castillo y Rodríguez,  
2018). 

Debido al éxito de programas de 
análisis de marketing,  las organizaciones 
tienen un efecto profundo en la tasa de 
adopción (Cates, 2018). Morán y Cañarte 
(2017) afirman que las redes sociales son 
indispensables en las estrategias de marketing, 
porque trata de la atracción y fidelización de 
clientes y además, crea una experiencia más 
personalizada basada en diferentes 
parámetros, como, ingresos, edad, sexo, 

ubicación y compras (Grandhi, Patwa & 
Saleem, 2020), así como medir la popularidad 
en función del nivel de actividad que presentan 
sus miembros (Narváez & Montalvo, 2014).   

El uso de las múltiples plataformas 
existentes ha logrado facilitar la participación 
e interacción de los usuarios con las empresas 
que implementan el marketing digital (Lozano 
y Torres, 2017). Por lo anterior las empresas 
con la tecnología, realizan un seguimiento de 
los diferentes análisis relacionados con las 
plataformas como Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, YouTube 
(Alameddine, 2013; Narváez & Montalvo 
2014;  Dirgiatmo, 2015;  Calle, Erazo  y 
Narváez, 2020). De modo que Taiminen & 
Karjaluoto (2015) consideran que a algunos 
productos y servicios simplemente se 
comunican mejor a través de medios digitales, 
además de las presiones externas como la 
competencia y la necesidad expandir 
mercados, en consecuencia las pymes intentan 
adoptar tecnologías con el fin de aprovechar 
las ventajas que éstas les aportan y adaptarse a 
los cambios constantes (Arellano, Romero y 
Guzmán, 2018).  

El marketing digital como señala  
Maridueña y Paredes (2015), es un conjunto de 
instrumentos desde páginas web, correos 
electrónicos y otras herramientas basadas en el 
uso del Internet, que a su vez se puede medir 
el impacto de las acciones sobre un producto y 
servicios, ahora se ha convertido en un 
instrumento de apoyo estratégico a la 
organización (Núñez y Corrales, 2020) y 
desde el punto de vista de Armijos (2018); 
Correa (2019), es relevante la marca, que se 
difunde en la web; el logo, para tener 
presencia; el  slogan, que es el mensaje 
correcto, a la persona correcta y el tiempo 
correcto con el manejo de las herramientas del  
marketing digital, para esto, González y 
Moreno (2020) manifiestan que se debe 
elaborar una serie de acciones planificadas que 



faciliten la toma de decisiones para lograr un 
objetivo con mayores rendimientos y 
beneficios, lo mismo ocurre para  identificar y 
optimizar los posibles problemas que puedan 
ocurrir en las diferentes fases de atracción de 
un cliente,  con el fin de medir los resultados 
(Vidal, 2016), así como comprender las 
necesidades de sus clientes, el tipo de 
alternativas disponibles, y los atributos clave 
en el impacto de las experiencias digitales 
(Kaur, 2020).  Por estas razones Brown, 
Foroudi & Hafeez (2019) relaciona que los 
gerentes pueden implementar una guía para las 
acciones, con una gestión del desempeño de la 
empresa que está alineada con las necesidades 
comerciales actuales. Hänninen, Kwan & 
Mitronen (2021) considera que los comercios 
comenzaron a compartir ofertas y descuentos 
en redes sociales, empezaron a crecer, sin 
embargo, en muchas tiendas físicas disminuyó 
la afluencia, ya que continuaban dependiendo 
de los medios tradicionales para dirigir el 
tráfico a la tienda. 

 
2.2 Contribución de la cultura de la 
adopción de las herramientas tecnológicas 
en un plan de marketing digital 
El impacto de la tecnología es mayor, la 
oportunidad de ofrecer información en tiempo 
real a los usuarios, a los cuales pretenden 
llegar cada una de las Pymes del sector 
comercio por medio de los distintas 
herramientas (Lozano y Torres, 2017), de ahí 
que uno de los nuevos avances que 
inevitablemente tendrán que realizar los 
comercios, es la expansión del mercado a 
través del online, donde se demostró su 
eficacia, para poder penetrar en el mercado 
Nacional e internacional (Pangemanan & 
Walukow, 2018). Las Pymes tanto para tener 
presencia  físicas, como  virtualmente, deben 
utilizar  la difusión por medios digitales con 
las herramientas existentes y deben tener un 
espacio dentro de la estructura organizativa 

que piensa en el posicionamiento de su marca 
(Hoyos y Sastoque, 2020). A su vez se ha 
vuelto casi un requisito para las Pymes que 
quieren crecer en el mercado, muchas de las 
empresas optaron por adoptar estas 
herramientas y de esta manera ser más 
competitivos (Torres, Rivera, Cabarcas y 
Castro, 2017). Un estudio realizado de redes 
sociales en línea, en Corea, demostró que 
existe un impacto significativo de compras de 
amigos. Este comportamiento social podría 
llamar significativamente la atención de los 
gerentes, ya que puede brindar una nueva 
oportunidad de marketing (Narváez & 
Montalvo, 2014), de tal manera que el 
comportamiento del cliente también es un 
desarrollo que las empresas deben seguir 
(Taiminen & Karjaluoto, 2015).  La 
mentalidad del empresario para el marketing 
es localizar nuevas oportunidades, con la 
ayuda de la tecnología y reducción de costos 
(Juárez, 2017), así que Arellano et al., (2018) 
destaca que la reputación o imagen que se 
genera con las herramientas que ofrecen en 
Internet, se convierten en un instrumento para 
los cambios que existen en los sistemas de 
comunicación tradicionales, que permiten 
generar retroalimentación real y directa.  

En el caso de La planeación 
estratégica de marketing es fundamental, ya 
que se definen, anticipan, crean y satisfacen 
las necesidades de los clientes (Juárez, 2017), 
no es solo un desempeño específico 
relacionado con la venta de productos y 
servicios, sino también un proceso de gestión 
de la relación entre la organización y el cliente 
(Khajehasani, Abolizadeh,  & Dehyadegari,, 
2020), por eso, implica que cada decisión sea 
coherente entre sí con  el análisis y el 
diagnóstico realizado, desde la orientación al 
mercado, a clientes actuales, potenciales, 
competencia, segmentación y estrategias a 
utilizar (Armijos, 2018) y es imprescindible 
que la implementación ayude a las empresas al 



cumplimiento y eficacia de los objetivos 
planteados (Jaramillo et al., 2018). Para la 
determinación de los objetivos en función de 
modelo SMART (específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y acotados en el 
tiempo), se pretende seleccionar no solo las 
áreas de trabajo implicadas sino también las 
herramientas del marketing (Segarra, 
Martínez, y Gauchi 2018). 

El marketing digital no es solo un 
desempeño específico relacionado con la 
venta de productos y servicios, sino también 
un proceso de gestión de la relación entre la 
organización y el cliente (Khajehasani et al., 
2020), exige nuevas formas de gestionar la 
administración, incidiendo de manera directa 
en el apoyo estratégico a (Núñez y Corrales, 
2020), afronta un momento crucial, en el que 
nuevos enfoques intentan redefinir sus 
actividades, orientándolo hacia metodologías 
que, más allá de los aspectos comerciales, se 
preocupen por establecer nuevos mecanismos 
de comunicación con las personas (Sánchez, 
García y Rodríguez, 2020). Las empresas 
deben tomar en cuenta la orientación de la 
campaña, ya que el marketing digital siempre 
tiene algunos anuncios que no acaban siendo 
vistos por el usuario, y se consideran un 
despilfarro de presupuesto (Gupta & Chokshi, 
2020).  

 Así como  los usuarios pasar más 
tiempo en  redes sociales que en cualquier otro 
sitio, y han influido en como cambiar las 
actividades diarias de los consumidores, las 
empresas deben aprovechar la tecnología para 
expandir el alcance de sus clientes 
(Alameddine, 2013), también pueden 
determinar la interacción y comportamiento de 
los clientes, y el posicionamiento en 
buscadores, lo anterior evidencio el éxito de la 
utilización de las herramientas digitales (Calle 
et al., 2020).  Para la empresa se trata de 
conseguir la captación de clientes que están 
presentes en las distintas redes sociales pero 

que aún no nos conocen (Morán y Cañarte, 
2017). 

Crear una plataforma en donde los 
usuarios puedan dejar sus ideas y comentarios, 
lo hace viable para mejorar la organización 
(González y Moreno, 2020).  Dada la 
importancia del proceso, control y 
seguimiento de las acciones, que permitirá 
obtener una retroalimentación que ayude a 
implementar nuevos sistemas de mejora y a 
corregir o fortalecer aquellos elementos del 
plan en los deba haber cambios (Vidal, 2016). 
Los sitios web de marketing más elaborados 
no hacen desaparecer a los sitios web 
pequeños, y eso les permiten obtener una 
ventaja competitiva mediante la estrategia de 
segmentación del mercado (Khajehasani et al., 
2020). Grandhi et al. (2020) define como 
líderes contendientes a quienes tienen una baja 
inversión continua, con aspiraciones a la alta 
inversión, por lo que es más común la 
medición de datos y toma de decisiones de 
marketing. A su vez mediante las redes 
sociales por grupos específicos se puede 
recopilar información de nuevos clientes y al 
mismo tiempo usar este tipo de canal para 
realizar ofertas y promociones exclusivas para 
potenciar un segmento específico (Maridueña 
y Paredes, 2015). 
 
2.3 Efecto en la rentabilidad en las 
empresas del sector comercio en función del 
marketing digital 
Las empresas que han adoptado el marketing 
digital y han realizado las inversiones 
necesarias, han podido aprovechar estas 
herramientas (Taiminen & Karjaluoto, 2015). 
Como lo hace notar  Torres et al., (2017) en las 
empresas hay buenos resultados en cuanto al 
cambio de comunicación de valor, a los 
clientes para implantar relaciones duraderas 
entre los usuarios y las Pymes permitiendo así 
un aumento de la rentabilidad y gratitud de las 
mismas.  Cates (2018)  declara que, en el 



comercio minorista, encontraron mejoras para 
las operaciones, los ingresos y las ganancias de 
organizaciones que han implementado 
marketing. Aumentan las posibilidades de 
ventas y clics incrementalmente por ofertas 
basadas en productos individualizados, y las 
recomendaciones (Kaur, 2020).  

De acuerdo a Londoño, Mora y 
Valencia, (2018) el marketing digital es una 
nueva cultura que está generando beneficios 
económicos para el comercio. Por lo tanto las 
empresas deben tener los objetivos claros para 
definir canales y tácticas de  comunicación 
para ingresar en los mercados, mejorando la 
rentabilidad y optimizar las  inversiones 
realizadas en los negocios (Armijos, 2018). 
Con la finalidad de mejorar la rentabilidad, las 
grandes empresas implementan estrategias de 
marketing digital en sus actividades 
comerciales (Calle et al., 2020), así mismo 
para Lizama, Matos y Beltrán (2020) el online 
marketing es una alternativa económica para 
lograr mediante estrategias, incrementar el 
lucro en la empresa,  en tanto permite el 
máximo aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos con los que cuentan las 
MiPymes. Las empresas aplican estrategias 
digitales con la finalidad de mejorar la 
rentabilidad, competitividad y 
posicionamiento mediante el uso de diferentes 
redes sociales (Calle et al., 2020). 

El diseño de la estrategia de redes 
sociales si favorece al incremento de ventas de 
la empresa (González y Moreno, 2020),  dado 
que las referencias son decisivas para la 
generación de nuevas ventas de una empresa, 
la estrategia de marketing  se puede construir 
en torno al cuidado de los clientes existentes 
(Alameddine, 2013). La información efectiva 
de redes sociales, para obtener previsiones de 
ventas, les permite diseñar campañas 
relevantes para retener y obtener clientes con 
el fin de mejorar su  satisfacción y con esto 
tener mayor rentabilidad (Maloletko & 

Kaurova, 2021). También se consideró que el 
uso de las redes sociales cumplía el objetivo 
principal de aumentar las ventas (Taiminen & 
Karjaluoto, 2015). Las redes sociales al ser un 
intermediario para el boca a boca donde los 
miembros pueden influir en el 
comportamiento de los demás,  serán la acción 
- consecuencia que atraiga más ventas e 
ingresos para el vendedor (Narváez & 
Montalvo, 2014). 

Es relevante cómo la tecnología 
impacta de manera significativa en la 
comercialización y la utilización de redes 
sociales (Correa, 2019). El rendimiento del 
marketing electrónico desempeña un papel de 
intermediario entre las diferentes partes de la 
empresa, incluidos los sectores financieros 
(Khajehasani et al., 2020). El Éxito podría ser 
el retorno de la inversión, rentabilidad, 
efectividad, confiabilidad, utilidad o ventaja 
competitiva (Phippen, Sheppard, & Furnell, 
2004). 

Las empresas gestionan eficazmente 
su programas de comunicación de marketing, 
cuando los empleados están envueltos de una 
manera que proyectan la imagen o la marca 
(Brown et al., 2019). Por lo anterior aumenta 
la eficiencia y la rentabilidad inversión 
(Grandhi et al., 2020). Se tiene que tener en 
cuenta el impacto de los canales digitales 
sobre la rentabilidad centrando la atención en 
las motivaciones y necesidades del cliente 
(Hänninen et al., 2021)  
 Jaramillo et al., (2018) reconocen la 
necesidad de la planeación estratégica de 
marketing para su crecimiento y bienestar a 
largo plazo, ayudando a orientar los recursos 
hacia las características de alta prioridad, 
comparado con Amoah & Bashiru (2021) que 
relaciona que se pudieran eliminar los costos 
de beneficios por los ingresos,  por la 
generación, atracción de clientes, aumento 
conciencia de marca, lealtad y reputación de la 
imagen en la Pymes, si no se cuenta con una 



planificación adecuada. 
 
2.4 Necesidad de evaluar el marketing 

digital 

Para Stanton (1987) "Un programa de 
evaluación total que consiste en una revisión 
sistemática, objetiva y total de la función de 
mercadotecnia. Una evaluación de metas, 
políticas y resultados, organización, personal 
y prácticas de la compañía" (p.742). Al no 
implementar auditorías de marketing como 
herramienta estratégica, las empresas 
presentan limitaciones para detectar las 
situaciones que prevalecen, como la 
competencia que cada vez es más agresiva, los 
cambios en los hábitos del consumidor, la falta 
de coordinación en los programas de 
marketing, originando soluciones inadecuadas 
o metas irreales (Oquendo, 2016). 

Evaluar las estrategias permitirá 
entender la secuencia a aplicar de las empresas 
que están en crecimiento y reformular cambios 
basándose en los resultados (Noreña & 
Álvarez, 2020). 

 
3. MÉTODO 
La metodología consta de la revisión de la 
literatura, el diseño del instrumento, la 
valuación por el método de expertos, la prueba 
piloto, pruebas de fiabilidad y validez, 
obtención de la muestra y aplicación del 
instrumento, el procesamiento de los datos, el 
resultado y las conclusiones. En la ilustración 
1 se muestra el diseño de la metodología. 

El presente estudio tiene un enfoque 
cuantitativo (Hernández, Fernández, Baptista, 
2014), que utilizan medidas que captan solo 
porciones del concepto estudiado (Vara, 
2012), ya que los datos recolectados están 
basados en mediciones numéricas. El tipo de 
metodología que se utilizan es exploratoria, 
descriptiva, transversal y correlacional para 
identificar los factores  para la evaluación de 
un plan de marketing digital con herramientas 

de vanguardia, como lo sustentan Hernández, 
Méndez y Contreras,  et al. (2014). Se genera 
una revisión de la literatura sobre el tema de 
investigación en bases de datos Scopus, Web 
of Science (WoS), artículos de revistas 
científicas indexadas y Google Scholar, y una 
vez revisada la literatura se obtiene un Marco 
Teórico. 

El diseño del instrumento utilizado en 
la presente investigación fue construido en 
función de la literatura, con el propósito de 
plasmar los ítems o batería de reactivos que se 
adecuen a las variables que se obtienen en la 
hipótesis de estudio, es decir cada ítems fue 
seleccionado para obtener información que 
pueda validar los factores del modelo 
propuesto, lo anterior es justificado, ya que 
según Vara (2012) manifiesta que "mientras 
más instrumentos tengas, más fiable será; pues 
podrás seleccionar los mejores o hacer un 
híbrido entre ellos" (p. 270). Dicho 
instrumento tendrá variables de control y las 
variables de estudio serán dicotómicas, de 
selección y contendrán una escala de Likert 
del 1 al 5 para cada ítem en donde 1 es nada, 2 
poco, 3 medio, 4 mucho, 5 demasiado.  

Algunas variables de control son 
significativas y positivamente conectadas con 
la agilidad de la empresa como el dinamismo 
tecnológico percibido en la empresa (Mitręga, 
2019). La variable dependiente, o llamada 
variable efecto (Vara, 2012), es el plan de 
marketing digital como lo refieren Lozano y 
Torres (2017), debe ser una guía clara con 
acciones definidas para los cumplir los deseos 
del cliente, con adopción en TIC de 
vanguardia mencionado por Amoah & Bashiru 
(2021), como herramienta innovadora para la 
publicidad y la comunicación de marketing. 

Como variables independientes o 
llamada variable causal (Vara, 2012), como lo 
refieren  Sánchez y  Arroyo (2016), la 
adopción de la tecnología, como variable se 
utiliza para estudiar el comportamiento ante la 



intención de una conducta mediante la actitud 
del individuo, afectada por la utilidad 
percibida y la facilidad de uso. El impacto 
como variable en la gestión, se emplea para 
conocer el efecto del marketing (Fernández, 
Esteves, Durand y Núñez, 2019) y la  variable 
implementación es para llevar a cabo la 
utilización del uso de herramientas y 
funcionalidades (Martínez, 2018). 

El instrumento consta de 5 secciones: 
los datos sociodemográficos, la influencia del 
marketing en la adopción de herramientas de 
vanguardia, el impacto del marketing digital, 
la planeación del marketing digital estratégico 
y los resultados de la implementación del 
marketing digital en cuanto a la rentabilidad. 
Se analiza el instrumento con la técnica de 
expertos y su índice (K) "conocimiento", 
posteriormente se hará una prueba de pilotaje 
con una muestra representativa la cual se 
utilizará para realizar un pilotaje con n=20 y 
con ello procesar su base de datos y ver su 
fiabilidad y validez por medio del alfa de 
Cronbach. 
Después se realiza el diagnóstico sobre el plan 
de marketing digital estratégico, por medio de 
un instrumento de investigación aplicado en 
línea a la muestra representativa del pilotaje, 
esto por medio de la herramienta Google 
Forms, en empresas del sector de comercio 
minorista (Glocker & Piribauer, 2020) en 
Torreón, Coahuila, México. 
Una vez aplicado el instrumento y 
estructurado la base de datos que contiene la 
información de las respuestas de cada uno de 
los ítems formulados se procederá a 
analizarlos por medio de la herramienta que 
permite procesar datos cuyo nombre es 
reconocido en las ciencias administrativas 
como software SPSS versión 19. Se procede a 
analizar los datos para la obtención de 
resultados y conclusiones. 
 
3.1 Métodos 

Con respecto al método utilizado en la 
compilación de los ítems del instrumento de 
investigación, se conformó tomando a 
consideración estudios previos que permiten 
solventar las variables de control y de estudio 
con sus respectivas mediciones que permitirán 
analizar posteriormente los factores que 
inciden sobre grado de adopción, el impacto y 
la adaptación de la implementación de un plan 
de marketing digital estratégico con adopción 
en TIC de vanguardia para posicionar a las 
Pyme del Sector Comercio, para ello Páez 
(2010) menciona que cuando sea posible 
medir hay que hacerlo de manera precisa 
mediante indicadores para una interpretación 
hacia la fiabilidad, para tal efecto se ha 
plasmado en la estructura del instrumento de 
investigación elementos que permiten dar una 
configuración de los ítems a partir de la 
literatura. Con el fin de obtener un 
instrumento confiable se revisó la 
configuración de los instrumentos de los 
siguientes autores como (Tajvidi & Karami, 
2021), (Sharma et al., 2020), (Lizama et al., 
2020), (Krueger, 2019), (Brown et al., 2019), 
(Bautista, 2018), (Cant, 2016), (Valdez et al., 
2014) de los cuales se extrajeron las 
dimensiones o bloques para construir un 
instrumento, es decir la información general 
del encuestado (datos sociodemográficos), 
influencia del marketing en adopción de 
herramientas de vanguardia, impacto del 
marketing digital, planeación de marketing 
digital estratégico y resultados de la 
implementación del marketing digital en 
cuanto a la rentabilidad, con preguntas que 
exigen respuestas dicotómicas utilizando para 
la elección una escala de Likert con cinco 
clasificaciones, es decir, del 0 al 4, dando 
lugar a la valoración de parte del experto de 
los niveles de alcance del ítem en su 
respectiva dimensión 0 = impacto menor y 4 
= impacto mayor. 
 
3.2 Validación del instrumento sobre la 
adopción, el impacto y la adaptación de la 
implementación de un plan de marketing 
digital estratégico con adopción en TIC de 
vanguardia para posicionar a las Pyme del 
Sector Comercio por el método de Expertos 



El instrumento se sometió a depuración por el 
método de expertos en una variante utilizada 
por método Delphi (Sampieri, Valencia, y 
Soto, 2014), el cual se desarrolla en los 
siguientes pasos , (Michalus, Sarache, 
Hernández, Castro, y Pérez, 2015) y  (Aguirre, 
Canibe y Jaramillo, 2019). 

a) Identificación de las características a 
evaluar. Se determina el contexto de 
aplicación, así como los efectos y 
consecuencias de lo que se solicita 
evaluar, como parte de los antecedentes 
que se entregan al experto evaluador. 

b) Selección de expertos en el área de la 
investigación. Este paso implica un 
proceso cuidadoso que permita la 
participación de expertos en el área de 
estudio, se integra un procedimiento de 
autoevaluación del propio experto 
propuesto por (Ramírez y Toledo 2005) y 
(Mesa 2007), citados por (Michalus et al., 
2015).  

Con base a los planteamientos de 
Mesa (2007) establece criterios para 
seleccionar a los expertos adecuadamente: 
 Demostrar disposición a participar en la 

encuesta y contar con el tiempo para 
hacerlo. 

 Disponer de una capacidad de análisis 
para comprender la problemática 
planteada y emitir un juicio confiable, así 
como capacidad prospectiva para analizar 
las situaciones que se podrían producir a 
partir de la aplicación de la solución 
propuesta. 

 Poseer alta competencia (calculada a 
través del coeficiente de competencia K). 
La competencia de los expertos se 
determina calculando el coeficiente de 
competencia (K), según la expresión (1). 

 
K = ½ (Kc + Ka)    

  (1) 

Donde:  
Kc = coeficiente de conocimiento o 

información.  
Ka = coeficiente de argumentación o 

fundamentación. 
El coeficiente de conocimiento o 

información Kc se calcula sobre la base de la 
valoración del propio experto acerca del 
conocimiento o información que considera 
tener, acerca de los temas sobre los que se le 
consulta (problemática general y particular, 
conocimiento teórico y/o práctico, etc.), 
mediante una serie de preguntas que debe 
valorar en una escala de 0 a 10 puntos, donde 
el valor inferior (0) indica absoluto 
desconocimiento, y el superior (10), el pleno 
conocimiento de la referida problemática 
(Córdova, 2004) citados por (Michalus et al., 
2015). Luego, el coeficiente Kc de cada 
experto se calcula mediante la expresión (2). 

𝐾𝑐 =  
∑ 𝐾𝑝𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

10.𝑛
    

 (2) 
Donde:  
Kpi = autovaloración del experto sobre la 

pregunta pi del cuestionario. 
n = número total de preguntas del 

cuestionario de autovaloración. 
El coeficiente de argumentación o 

fundamentación (Ka) de los criterios del 
experto, es determinado como el resultado de 
la puntuación que el propio experto asigna a 
las principales fuentes de conocimiento en 
sus respuestas.  

Se propone una tabla con las fuentes 
indicadas en las filas (ver Tabla 2), en donde 
cada experto debe indicar el grado de 
influencia de dicha fuente en sus 
conocimientos declarados sobre el tema, de 
acuerdo con los niveles Alto (A), Medio (M) 
y Bajo (B). Se calcula entonces Ka como la 
suma de los puntos a partir de comparar las 
casillas marcadas por el experto, donde se 
establece a priori la puntuación asignada a 
cada fuente. 



Finalmente, se calcula el coeficiente 
de competencia K según la expresión (1) y se 
evalúa la competencia del experto mediante 
la aplicación de la escala siguiente:  
•Si: 0,80 < K ≤ 1,00; se considera que el 

candidato tiene una competencia Alta.  
•Si: 0,50 < K ≤ 0,80; se considera que el 

candidato tiene una competencia Media.  
• Si: K ≤ 0,50; se considera que el candidato 

tiene competencia Baja; si fuera este el 
caso, entonces se descarta como experto.  
Finalmente, en este paso, se seleccionan 

todos los candidatos a expertos cuyo 
coeficiente de competencia K sea Alto.  
c) Diseño del instrumento de recolección de 

datos. 
d) Consulta de expertos, se envía el 

cuestionario a evaluar y los instrumentos 
de recolección de datos, así como los 
propósitos y objetivos de dicha 
evaluación.  

e) Procesamiento de la información, con el 
análisis de los resultados y sugerencias. 

f) Elaboración de conclusiones.
 

Tabla 1 Test de Autoevaluación para el experto para el cálculo del Coeficiente de información (Kc). 

Relación de atributos o características  
para cálculo de Kc 

Selección entre 1 y 10 

Conocimiento   
Competitividad  
Disposición  
Creatividad  
Profesionalidad  
Capacidad de análisis  
Experiencia  
Intuición  
Actualización   
Capacidad de trabajo en equipo  

Fuente: (Torrado-Fonseca, 2016) y (Aguirre et al., 2019) 

 
Tabla 2 Test de Autoevaluación del experto para determinar el coeficiente de Argumentación (Ka). 

No. Fuentes de Argumentación Alto 
(A) 

Medio 
(B) 

Bajo 
(C) 

 Análisis teóricos realizados     
 Experiencia que posee en estos temas    
C Conocimiento de trabajo de autores nacionales    
 Conocimiento de trabajo de autores extranjeros    
 Consultas bibliográficas de estos temas    
 Cursos de actualización     

Fuente: (Escobar y Cuervo, 2008), (Torrado, 2016), y (Aguirre et al., 2019). 

 
3.3 Validación del instrumento de 
Autoevaluación sobre una propuesta de 
plan de marketing digital estratégico con 
adopción en TIC de vanguardia para 
posicionar a las Pymes Comercio por el 

método de Alpha de Cronbach. 
La fiabilidad se relaciona con la precisión y 
congruencia, es el grado en que la aplicación 
repetida de un instrumento al mismo sujeto, 
objeto o situación produce iguales resultados 



"La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales" (Hernández 
et al., 2014, p.200). Además, es la capacidad 
del instrumento de producir resultados 
congruentes (iguales), cuando se aplica por 
segunda o tercera vez, en condiciones tan 
parecidas como sea posible (Vara, 2012). 

“Para saber si un instrumento es 
confiable a partir de las covarianzas y la 
consistencia interna, se requiere establecer si 
las variaciones pueden comportarse en un 
recorrido de múltiples categorías que no exista 
una opción para clasificar respuestas correctas 
e incorrectas o si cada ítem puede recibir 
respuestas dicotómicas o de dos categorías, lo 
que incluye aquellos ítems de múltiple 
opciones pero con respuestas correctas y las 
demás incorrectas” (Martínez & March, 2015, 
p. 119). 

Para valorar un instrumento de 
acuerdo con Jorna, Castañeda y Véliz (2015) 
se guían bajo los criterios de Moriyama: 
Razonable y comprensible. Que cada pregunta 
tenga relación con el tema que se pretende 
medir. 
Sensible a variaciones en el fenómeno que se 
mide. Si el instrumento puede derivare un 
índice que muestren diferencias en la variable 
que medirá. 
Con suposiciones básicas justificables in 
intuitivamente razonables. Que tenga una 
razón de ser cada pregunta. 

Con componentes claramente definidos: que 
cada pregunta sea sencilla de comprender 
Derivable de datos factibles de obtener: a 
partir de los ítems tratar de obtener las 
respuestas deseadas. 

La validez, por su parte, es el grado en 
que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir. La validez se refiere al 
grado de evidencia acumulada que mide el 
instrumento, justifica la particular 
interpretación que se va a hacer del 
instrumento (Vara, 2012). Como también lo 
refieren Hernández et al. (2014) que “La 
validez, en términos generales, se refiere al 
grado en que un instrumento mide realmente 
la variable que pretende medir”  (p. 200). 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un 
modelo de consistencia interna, basado en el 
promedio de las correlaciones entre los ítems. 
Entre las ventajas de esta medida se encuentra 
la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o 
empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se 
excluyera un determinado ítem.  

El método utilizado para determinar el 
coeficiente del Alfa de Cronbach se desarrolla 
por los siguientes pasos: 
 Se parte de la elaboración del instrumento. 
 Se aplica una prueba piloto  
 Se capturan los datos en un software 

estadístico  
 Se calcula el Alfa de Cronbach 
 Se analizan los resultados  
 

 
4. RESULTADOS  
Para la obtención de los resultados se 
revisaron la configuración de los instrumentos 
de los siguientes autores como (Tajvidi & 
Karami, 2021), (Sharma et al., 2020), (Lizama 
et al., 2020), (Krueger, 2019), (Brown et al., 
2019), (Bautista, 2018), (Cant, 2016), (Valdez 
et al., 2014) donde se obtuvieron 5 bloques los 
datos sociodemográficos, la influencia del 

marketing en la adopción de herramientas de 
vanguardia, el impacto del marketing digital 
mediante la cultura de la adopción de 
herramientas de vanguardia, la implicación de 
la planeación del marketing digital estratégico 
y la implementación del marketing digital en 
cuanto a la rentabilidad con un total de 82 
ítems con diseño de respuestas dicotómicas o 
escala de Likert. Se muestran las dimensiones 
definidas para el cuestionario de evaluación en 



la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Dimensiones definidas para el cuestionario de autoevaluación 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 
Datos sociodemográficos Recaba datos de identificación como: género, edad, escolaridad, 

ocupación, número de empleados, antigüedad de la empresa, 
actividad económica principal. 

Influencia del marketing en la 
adopción de herramientas de 
vanguardia 

Mide aspectos relacionados con la promoción, la consideración de 
plataformas en los negocios, las barreras que supone el utilizar el 
marketing digital. 

Impacto del marketing digital Mide los criterios para conocer la utilización de medios digitales, 
cuales utiliza y que le traen en consecuencia. 

La planeación del marketing digital 
estratégico. 

Se observa si planean, el tiempo que se invierte, las desventajas, quien 
maneja las redes. 

Resultados de la implementación del 
marketing digital en cuanto a la 
rentabilidad 

Mediante la implementación del marketing digital se mide el 
crecimiento, rentabilidad, retorno de la inversión, porcentaje de 
crecimiento. 

Elaboración propia. 

Para analizar por el método de expertos, se 
solicitó a investigadores conocedores del 
tema, quienes se autoevaluaron en su grado de 

expertis mediante la evaluación de atributos y 
características para determinar el valor del 
coeficiente de conocimiento K ver tabla 4. 

 
Tabla 4 Atributos o características para el cálculo de Kc 

Relación de atributos o características  
para cálculo de Kc 

Selección entre 1 y 10 

Conocimiento  9 
Competitividad 9 
Disposición 9 
Creatividad 10 
Profesionalidad 9 
Capacidad de análisis 9 
Experiencia 9 
Intuición 10 
Actualización  9 
Capacidad de trabajo en equipo 10 

Elaboración propia. 

Se aprecian los valores tomados de uno de los 
expertos sobre el tema de investigación, para 

la determinación de valores de Argumentación 
(ka) de expertos. Ver Tabla 5. 

 
Tabla 5 Fuente de argumentación para Ka 

    

Alto 
A=1 
Ka1 

Medio 
B=0.5 

ka2 

Bajo 
(C)=0 
Ka3 

No. 
Fuentes de Argumentación  

(n) 
1  Análisis teóricos realizados   B  



2 Experiencia que posee en estos temas   B  
3 Conocimiento de trabajo de autores nacionales  A   
4 Conocimiento de trabajo de autores extranjeros  A   
5 Consultas bibliográficas de estos temas  A   
6 Cursos de actualización  A   
  Total de puntaje: 5.00       

Elaboración propia. 

 

𝐾𝑐 =  
∑ 𝐾𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

10.𝑛
 = ∑ 9,9,10,9,9,9,10,9,10

10.10
 = 0.9333

100
 = 

0.93 

𝐾𝑐 =  
∑(3+1)

6
 = = 5

6
 = 0.83 

K= 1

2
 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) = 𝟏

𝟐
(0.93 + 0.83) = 

𝟏

𝟐
 (1.76) = 0.88 

El resultado para el experto analizado es de 
0.88 
Tomando en cuenta los valores de K para 
determinar el nivel de competencia se tiene la 
Tabla 6. 
 

Tabla 6 Expertos y su nivel de competencia 

No. Experto Kc Ka K 
Nivel de 
competencia 

1 Doctor  0.77 0.75 0.76 medio 
2 Maestría 0.50 1.00 0.75 medio 
3 Maestría  0.88 0.33 0.61 medio 
4 Maestría  0.96 0.50 0.73 medio 
5 Doctorante 0.74 0.50 0.62 medio 
6 Maestría 0.82 0.83 0.83 alta 
7 Doctorante 0.93 0.83 0.88 alta 
8 Maestría  0.62 0.83 0.73 medio 
9 Doctorante 0.90 0.50 0.70 medio 

10 Maestría  0.70 0.25 0.48 bajo 
11 Maestría 0.57 0.17 0.37 bajo 
12 Doctorante 0.90 1.00 0.95 alta 
13 Doctorante 1.00 1.00 1.00 alta 
14 Doctorante 0.87 0.33 0.60 medio 
15 Maestría 0.93 0.17 0.55 medio 
16 Doctorante 1.00 0.58 0.79 medio 
17 Doctorante 0.80 0.50 0.65 medio 
18 Maestría 0.49 0.50 0.50 bajo 
19 Doctorante 0.64 0.67 0.65 medio 
20 Doctorante 0.86 0.17 0.51 medio 
21 Maestría 0.50 0.17 0.33 bajo 

Elaboración Propia. 

En base a Dueñas, Medina, Ramírez, Camacho 
y Sobenis et al. (2019)  selecciona expertos 

con (0.8 ≤ K ≤ 1), de alta competencia y (0.5 
≤ K < 0.8) de media competencia, por su parte  



Martínez et al. (2018) seleccionan expertos 
con índice K alto y medio. Debido a lo 
anterior, se seleccionaron 4 expertos con un 

nivel de competencia alto y 6 de nivel medio 
se ve en la Tabla 6. 

 

Tabla 7. Valores obtenidos en Alfa de Cronbach del instrumento completo y por dimensiones o bloques. 

Dimensión/Bloques/ Elementos Alfa de Cronbach Nivel de Fiabilidad 

Todas – 82 – 4 = 78 0.974 Muy bueno 

Influencia del marketing en adopción de herramientas de 
vanguardia. 

0.873 Bueno 

Impacto del marketing digital. 0.978 Muy bueno 

Planeación de marketing digital estratégico. 0.737 Aceptable 

Resultados de la implementación del marketing digital en cuanto a 
la rentabilidad. 

0.880 Bueno 

Elaboración Propia. 

 
5. CONCLUSIONES 
El objetivo del presente estudio ha sido la 
validación del instrumento de investigación 
para determinar el grado de adopción, el 
impacto y la adaptación de la implementación 
de un plan de marketing digital estratégico con 
adopción en TIC de vanguardia para 
posicionar a las Pyme del Sector Comercio. 

Para tal efecto, se recurrió a 
determinar la confiabilidad del instrumento, 
después de haber lo sometido al método de 
expertos, se procedió a utilizar el método de 
Alfa de Cronbach, dentro de las secciones del 
instrumento, en donde al bloque IV tuvo un 
resultado débil de 0.607, respecto a su nivel de 
fiabilidad,  por lo tanto se le aplico el total 
estadístico elemento, por lo tanto se omite la 
pregunta ¿la empresa cuenta con un plan anual 
sobre el uso de redes, alineados con los 
objetivos generales de la empresa? con lo que 
el Alfa de Cronbach sube a 0.646, al omitir la 
siguiente pregunta ¿Qué persona maneja el 
manejo de redes? el Alfa de Cronbach sube a 
0.682, después al quitar la pregunta ¿Cuánto 
tiempo invierte en el marketing digital, 

excluyendo el uso del mail? aumenta a 0.715, 
y por último al eliminar la pregunta ¿En qué 
grado considera que hay desventajas en el uso 
de redes sociales para su negocio? [distracción 
de empleados], da un total de 0.737  por lo cual 
de los 12 ítems se le quitaron 4, quedando 8 
ítems que resulta dentro de un nivel aceptable. 
En lo referente al Bloque II Influencia del 
marketing en adopción de herramientas de 
vanguardia con un nivel de confiabilidad 
bueno de 0.873, en lo que respecta al Bloque 
III Impacto del marketing digital con un nivel 
de confiabilidad muy bueno de 0.978, y el 
Bloque V Resultados de la implementación 
del marketing digital en cuanto a la 
rentabilidad con un nivel de fiabilidad bueno 
de 0.880, quedando el instrumento con un total 
de 78 ítems con un total de 0.974. Ver Tabla 7. 

El presente estudio genera 
contribuciones debido a lo anterior, ya que el 
instrumento puede ser utilizado al aplicarlo 
con una muestra mayor y obtener resultados 
sobre la planeación del marketing digital 
estratégico con adopción en TIC de 
vanguardia para posicionar a las Pymes 
Comercio, ya que basado en el promedio de las 



correlaciones entre los ítems muestra 
consistencia interna, es decir, muestra 
reproductibilidad, seguridad y precisión, el 
cual se le conoce como confiabilidad (Vara, 
2012), al ser aplicado este instrumento hay 
evidencia estadística para lograr  la confianza 
de que se contará con información fiable y 
válida en los resultados. 

Adicionalmente, el estudio también 
tiene implicaciones futuras, ya que es 
importante mencionar que se realizará en un 

futuro mediato la aplicación de este 
instrumento obtenido con la literatura y 
validado con la herramienta estadista, por tal 
en un próximo estudio se buscara realizar un 
análisis factorial exploratorio (AFE) para dar 
validez a los constructos y con ello diseñar y 
proponer un modelo con los factores e 
indicadores que impactan en un plan de 
marketing digital estratégico con adopción en 
TIC de vanguardia para posicionar a las Pymes 
Comercio en Torreón, Coahuila.   
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Resumen                                                      Abstract

El objetivo de la presente investigación es 
identificar el impacto del Covid-19 sobre el sector 
inmobiliario, considerando las condiciones de las 
preferencias y necesidades del individuo debido al 
confinamiento en vivienda residencial dentro del 
área metropolitana de Monterrey (AMM). Los 
datos se obtienen mediante una encuesta en Google 
Forms para hacer un análisis de las variables 
utilizando el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). Se trabajó en la base de 
datos durante marzo del 2021. Entre los principales 
resultados, se encontró que el 48.4% de los 
entrevistados de la muestra de estudio no esta 
dispuesto a arriesgarse a comprar una propiedad 
nueva, a pesar de que en su mayoría no se han visto 
afectados en sus ingresos. El trabajo se organiza 
como sigue. En la sección dos se presenta una 
breve revisión teórica. En la sección tres se 
describe el método de análisis y en la sección 
cuatro, la obtención de datos. En la sección cinco 
se reportan los resultados y, por último, se 
presentan algunas conclusiones. 
 
Palabras clave: Covid-19, Monterrey, sector 
inmobiliario. 

The objective of this research is to identify the 
impact of COVID-19 on the real estate sector, 
considering the conditions of the preferences and 
needs of the individual due to confinement in 
residential housing within the metropolitan area of 
Monterrey (AMM). The data are obtained through 
a survey in Google Forms to analyze the variables 
using the SPSS program (Statistical Package for 
the Social Sciences). The database was worked on 
during March 2021. Among the main results, it was 
found that 48.4% of the interviewees in the study 
sample are not willing to risk buying a new 
property, even though most of them are not their 
income has been affected. The work is organized as 
follows. In section two a brief theoretical review is 
presented. Section three describes the method of 
analysis and section four, data collection. In section 
five the results are reported and, finally, some 
conclusions are presented. 
 
Keywords: Covid-19, Monterrey, real estate 
sector. 
JEL: G1, G10, G12.

1. INTRODUCCIÓN 
La vivienda y sus características estructurales 
y de localización es una necesidad básica para 
la humanidad y desde luego, un componente 

importante de la inversión (Moreno y 
Alvarado, 2011). En muchos países la 
vivienda es el mayor componente de riqueza, 
puesto que, este sector es esencial para la 



economía, aunque también es un sector que ha 
sido fuente de vulnerabilidad y crisis (Zhu, 
2014). Por lo tanto, a partir de la pandemia de 
COVID-19 el futuro se ha transformado en un 
desafío incierto, en el que todos los sectores 
manejan escenarios de indecisión.  

El sector inmobiliario es una de las 
industrias que más ha sido impactada por la 
situación económica, la incertidumbre y los 
esquemas de distanciamiento social 
planteados por los gobiernos (Deloitte, 2020). 
Ante el gran aumento de contagios y la tasa de 
mortalidad en México, el gobierno mexicano 
ordenó la suspensión de las actividades 
económicas no esenciales para contener la 
transmisión del virus y es por lo que se está 
modificando la forma en la que trabajamos, 
vivimos, consumimos bienes y servicios, sin 
distinguir género, edad, nivel social o lugar de 
residencia. 

(Engel y Volkers, 2020) aseguran dos 
cosas: la primera es que la vivienda sigue 
siendo una inversión estable en este periodo 
de crisis y que, por lo tanto, la pandemia no 
esta afectando a la compraventa de viviendas 
ya que en estos tiempos que corren los bienes 
inmuebles no han dejado de tener atractivo 
para los inversores. Y la segunda es que los 
sectores de hotelería, restauración y comercio 
minorista si están pasando por momentos de 
crisis por la pandemia actual, podría crecer la 
demanda de lugar de almacenamiento y 
almacenes.  

El objetivo de la presente investigación 
es identificar el impacto del COVID-19 sobre 
el sector inmobiliario, considerando las 
condiciones de las preferencias y necesidades 
del individuo debido al confinamiento en 
vivienda residencial. Los datos se obtienen 
mediante una encuesta en Google Forms, para 
hacer un análisis de las variables utilizando el 
programa SPSS. Se trabajó en la base de datos 
durante marzo 2021. 

En este contexto, es interés de esta 
investigación contestar las siguientes 
preguntas de investigación ¿Cómo afecto la 
pandemia por COVID-19 a la plusvalía de una 
propiedad residencial? ¿Es buen momento 
para adquirir una nueva propiedad? Para dar 
respuesta a estas preguntas haremos un 
análisis bajo descriptivos como análisis de 

frecuencia, para identificar que tan fuerte y 
seria es la crisis económica en el sector 
inmobiliario. 

Para comprender más del impacto del 
COVID-19 en el sector inmobiliario, primero 
hay que ver cómo afecta a la economía en 
todos los países. Y en forma simplificada 
(Baldwin, 2020) expresa que los hogares 
poseen capital y trabajo, que venden a las 
empresas, que los utilizan para fabricar cosas 
que los hogares luego compran con el dinero 
que les dan las empresas, completando así el 
mecanismo y manteniendo la economía en 
marcha.  

Es por ello por lo que la economía sigue 
funcionando solo cuando el dinero sigue 
fluyendo por el mismo mecanismo. Y una sola 
interrupción del flujo en cualquier momento 
provoca una desaceleración en todas partes. 
Un ejemplo claro de las interrupciones que 
pudiera llegar a presentarse es el desempleo, 
presentando dificultades financieras en el 
hogar. 

La hipótesis que se intenta probar 
dentro del presente estudio es que la crisis ha 
roto el ritmo del crecimiento de capital y 
trabajo en las viviendas, esto desincentiva la 
inversión privada de viviendas. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, podemos encontrar el 
fundamento teórico de diversos argumentos 
acerca del presente estudio. 

Es importante mencionar que las fuertes 
medidas involuntarias implementadas para 
combatir el brote de COVID-19, más las 
reducciones voluntarias en la actividad 
económica, han afectado gravemente la 
actividad económica. Los niveles elevados de 
incertidumbre combinados con datos que 
cambian rápidamente han disminuido la 
confiabilidad de los pronósticos a corto plazo 
(Jones Lang LaSalle, 2020). 

El sector inmobiliario fue afectado con 
el distanciamiento social planteado por el 
gobierno, ya que se paralizaron las 
construcciones y esto ocasionó penalizaciones 
que se tuvieron que pagar por demora de las 
entregas (Narvaez, 2021). 

La vivienda es uno de los espacios en el 



que más tiempo pasamos y debe ser un lugar 
de inspiración y descanso que nos acoja con el 
mayor bienestar posible. De ahí la importancia 
de la arquitectura residencial que suele basarse 
en una elección de materiales de excelente 
calidad, buscando componentes de larga 
durabilidad y sobre todo resistencia al uso, a 
diferencia de otros tipos de arquitectura que no 
requieren tal dureza (estudio 3 arquitectos, 
2020). 

Martínez (2005) menciona que el 
mercado de la vivienda se dice que es el 
conjunto de transacciones, acuerdos e 
intercambios entre compradores y vendedores 
y consta de tres agentes: productor, 
consumidor y estado. El equilibrio de mercado 
es la situación que se produce cuando en el 
mercado la oferta es igual a la demanda, es 
decir, vacía el mercado y los agentes quedan 
satisfechos.  

1. Precio superior al de equilibrio = 
Exceso de oferta. 

2. Precio inferior al de equilibrio = 
Exceso de demanda. 

Una vez expuestos los significados de 
vivienda y mercado, es importante mencionar 
la vivienda como objeto de mercado, conocer 
los medios de provisión residencial 
convencionales que engloban en sí mismo el 
modelo residencial. A continuación, (Díaz y 
Zubillaga, 2021) mencionan cuatro vías de 
acceso basadas en la vivienda como objeto de 
mercado: 

1. Compra: Acceso a vivienda 
mediante el mercado de inmuebles, 
nos hacemos propietarios pagando 
el precio de venta a la persona que 
en ese momento sería propietaria de 
la vivienda a adquirir. Una vez 
pagado, somos propietarios y 
podemos revender el inmueble. 

2. Alquiler: Acceso a vivienda 
mediante el abono monetario en 
concepto de uso y disfrute del 
inmueble a el/la propietario/a de la 
vivienda. Esto nos permite vivir en 
el inmueble, una vez se rescinde el 
contrato, la persona propietaria es 
quien decide sobre la vivienda. 

3. Cesión: Acceso a vivienda por 
decisión de las personas 

propietarias, que serán quienes 
cedan el derecho de uso. Puede 
producirse de progenitores a la 
prole o de empresas a personas 
empleadas, sin descartar la herencia 
como forma ultima de cesión, 
donde no solo es cedido el uso y 
disfrute sino también la propiedad. 

4. Autoconstrucción: La vivienda es 
construida por la propia persona o 
empresa usuaria, aquí partimos de 
la propiedad del suelo y si 
calificación urbana. 

Uno de los aspectos importantes a tratar en 
esta investigación son las preferencias del 
consumidor que determinan el consumo de la 
vivienda residencial y entre ellas encontramos 
las características de la vivienda, el precio, los 
precios relativos de las demás viviendas, la 
renta del consumidor, la calidad de la vivienda 
y los gustos del consumidor. 
           Existe cierta controversia respecto de si 
la crisis provocada por la pandemia actual está 
provocando realmente una crisis también en el 
sector inmobiliario. Algunos autores debaten 
respecto si Covid-19 está provocando en 
realidad una crisis o solamente ataca de forma 
tangencial, por ejemplo, Melguizo (2020) 
indica que, aunque no tan fuerte como la 
anterior, estamos ante una nueva crisis del 
sector inmobiliario. Housfy (2020) afirma que 
el sector de la compraventa de inmuebles 
quedará tocado, pero no hundido, ya que se 
realizaron planeaciones en 2020 que en la 
anterior crisis financiera de 2008 no se 
llevaron a cabo. Inmobiliare (2020) indica 
que, el panorama del mercado de vivienda de 
los segmentos residencial y residencial plus 
han mostrado crecimiento positivo en los 
últimos diez años. 

En cuanto a la reactivación económica 
se investigó que ante la crisis económica 
desatada por la pandemia del COVID-19, la 
cual ha provocado el desempleo de más de un 
millón de personas, el gobierno de México 
diseñó un plan de reactivación económica 
escalonada basado en tres etapas: primero se 
reactivaron los municipios con pocos o nulos 
contagios; posteriormente se reactivaron 
algunos sectores clave considerados como 
esenciales, y la tercera etapa de reactivación 



está regida por una sistema de semáforo que va 
definido gradualmente qué sectores se deben 
reabrir y cuáles no (Ramírez, 2020). 

Por otro lado, BBVA (2021), menciona 
cuatro mensajes clave para entender la 
situación inmobiliaria en México: 

1. La construcción tocó fondo y 
modera su caída. La edificación 
productiva podría ser la primera en 
recuperarse gracias a la industria y 
el comercio exterior. 

2. Menor costo de crédito ayudó a 
amortiguar la caída de la demanda 
por crédito para adquisición de 
vivienda en todos los estados del 
país. 

3. El mercado hipotecario se contrae 
ante menor demanda, sobre todo del 
segmento de interés social y medio. 
Aun así, la apreciación de la 
vivienda continua.  

4. En la última década la banca 
comercial ha otorgado más de un 
millón de créditos para adquirir 
vivienda. Aun así, la necesidad de 
vivienda sigue creciendo. 

 
3. MÉTODO 
 
Se trabajó en la base de datos durante marzo 
del 2021, tiempo fundamental donde se puede 
observar un impacto real a casi un año de su 
inicio en México. Para poder dar a las 
preguntas de investigación se utilizan los datos 
obtenidos de la encuesta. Se aplicó a personas 
de nivel socioeconómico medio-alto y alto, ya 
que nuestro estudio está enfocado a nivel 
residencial y que por supuesto viven dentro del 
AMM. Para captar la información de la 
encuesta mencionada anteriormente se utilizó 
la técnica encuesta de modo digital para evitar 
el contacto con personas, mayor practicidad y 
rapidez que estuvo constituido por 20 
preguntas que fueron creadas en la plataforma 
Google Forms, y que se recabó un total de 102 
encuestas. Todas se llevaron a cabo por medio 

de redes sociales (WhatsApp y Facebook). Es 
de interés mencionar que se utilizó el tipo de 
muestreo no probabilístico por conveniencia. 

La primera parte de la encuesta tiene 
una serie de preguntas de control como son 
edad, género, estado civil, etcétera; la segunda 
sección está enfocada en los factores laborales 
de los ciudadanos encuestados, el objetivo de 
la tercera sección fue indagar si los sujetos de 
estudio prefieren su residencia en sectores 
privados y qué factores toman en cuenta al 
momento de adquirir una. Finalmente, la 
última sección se refiere al costo de sus 
residencias teniendo en cuenta que hay 
municipios dentro del AMM de gran demanda, 
la plusvalía, el declive, el aumento o la 
conservación del valor de la residencia. 
 
4. RESULTADOS 
 
Asimismo, para dicha determinación se aplica 
los efectos de las variables explicativas 
afectadas por el COVID-19 sobre el valor 
residencial. En el siguiente Cuadro 1 se 
presenta la información general de las 102 
personas entrevistadas con residencia dentro 
del AMM. El análisis descriptivo de las 
variables se aprecia que las cifras de 2021 
destacan que de las personas entrevistadas la 
mayoría son mujeres y el 50% entre hombres 
y mujeres están casados. Fueron entrevistadas 
41 personas que tienen entre 35 a 45 años, 
representando un 40% de las personas 
entrevistadas, mientras que 39 personas están 
entre la edad de 24 a 34 años donde se 
concentra el 38% de los ciudadanos 
entrevistados. También se muestra que en los 
municipios donde más respuestas se 
obtuvieron es en Monterrey ocupando un 29% 
y San Pedro Garza García con un 24%. La 
situación laboral actual de los ciudadanos 
entrevistados dice que 64% trabajan de tiempo 
completo, mientras que 29% trabaja por 
cuenta propia. 
 

 
Cuadro 1. Características de sujeto de estudio

 
Género Frecuencia Porcentaje  



Válidos Hombre 41 40.2 
Mujer 61 59.8 
Total 102 100.0 

Estado civil 
Válidos Soltero(a) 36 35.3 

Casado(a) 51 50 
Divorciado(a) 9 8.8 
Viudo(a) 6 5.9 
Total 102 100.0 

Edad 
Válidos De 24 a 34 años 39 38.0 

De 35 a 45 años 41 40.0 
De 46 a 56 años 13 12.7 
De 57 a 67 años 9 8.8 
Total 102 100 

 Municipio de residencia   
Válidos Monterrey 30 29.4 

Guadalupe 8 7.8 
Apodaca 8 7.8 
San Nicolas de los Garza 10 9.8 
General Escobedo 11 10.8 
San Pedro Garza García 25 24.5 
Santa Catarina 4 3.9 
Juárez 1 1.0 
García 3 2.9 
Santiago 2 2.0 
Total 102 100.0 

Ingreso salarial mensual 
Válidos Menos de $40,000 35 34.3 

$40,001 - $60,000 17 16.7 
$60,001 - $80,000 29 28.4 
$80,001 - $100,000 17 16.7 
Más de $100,001 4 3.9 
Total 102 100.00 

Situación laboral actual 
Válidos Empleo de medio tiempo 5 4.9 

Empleo de tiempo completo 65 63.7 
Trabajador por cuenta propia 30 29.4 
Jubilado 2 2.0 
Total 102 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De acuerdo con el Cuadro 2, el 41% de las 
personas entrevistadas trabajan desde casa y, 
la pandemia no afecto los ingresos de 59.4% 
de los encuestados, esto quiere decir que 
afortunadamente más de la mitad siguen 
contando con su ingreso salarial completo. 

Solamente el 11% de los entrevistados creen 
que la plusvalía de su residencia bajó, mientras 
que el 88% aseguran que la plusvalía de sus 
residencias se mantuvo. 

 



 
 

Cuadro 2. Variables de las personas de estudio 
 
                     Variable Frecuencia Porcentaje  

Trabajo desde casa Sí 42 41.2 
No 60 58.8 
Total 102 100.0 

Afectación a su ingreso salarial Sí 41 40.2 
No 60 59.4 
Perdidos 1 1.0 
Total 102 100.0 

La plusvalía de su residencia bajó Sí 11 10.8 
No 90 88.2 
Perdidos 1 1.0 
Total 102 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

En cuanto a las características de la vivienda 
residencial, considerando la información y los 
datos recabados del cuadro 2 y 3, obtuvimos 
que el motivo más demandado por estar 
trabajando en casa es por medidas de 
contingencia reflejando un 55.81% mientras 
que el 30% es porque siempre ha trabajado 
desde su casa. Con respecto al segmento 

habitacional donde les gustaría vivir, se 
observa que el 81.37% prefiere vivir en un 
fraccionamiento privado y que un 10.78% 
prefieren su residencia en una colonia 
municipal y por último solamente el 7.84% 
considera vivir en un departamento. 
 

 
 

Cuadro 3. Variables de las personas de estudio 
 

              Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Trabajo desde casa 
debido a: 

Su trabajo lo ordenó 6 13.95 
Siempre ha trabajado desde casa 13 30.23 
Por medidas de contingencia 24 55.81 

Afectación de ingreso 
salarial debido a: 

Desempleo 5 11.36 
La empresa redujo su sueldo 14 31.82 
Incrementaron sus gastos 25 56.82 

Segmento habitacional 
preferible para vivir 

Fraccionamiento privado 83 81.37 
Colonia municipal 11 10.78 
Departamento 8 7.84 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En Gráfica 1 se presentan los resultados de 
algunos factores más importantes que las 
personas consideran al momento de adquirir 
una vivienda de tipo residencial, teniendo 
como resultado que un 28.43% de las 

personas encuestadas prefieren contar con 
seguridad, el 20.59% prefieren tener acceso a 
vías principales, un 13.73% consideran que 
tenga terreno excedente, 10.78% que se 
ubiquen frente a parque, un 6.86% prefieren 



ubicación en esquina y 7.84% eligen 
considerar poco tráfico y vivir cerca de un 

hospital.

 
Gráfica 1. Factores por considerar al comprar una residencia en el AMM, 2021.

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Gráfica 2 se observan los factores que 
afectan de manera directa en el declive del 
valor de la residencia, obteniendo como 
resultado que por la situación de la pandemia 
el 39.13% cree que afecta porque la colonia 
no es privada, lo que beneficia el tránsito de  
 
 

 
personas ajenas a la colonia y por lo tanto 
aumenta el riesgo de contagio, un 34.78% 
refleja que las personas que se consideran de 
clase social media-alta, se vio afectada por el 
desempleo, asimismo, un 13% considera que 
en la zona aumentaron el número de contagios 
y que la residencia está ubicada lejos de un 
lugar de atención médica.

 
 

 
 
 
 

Gráfica 2. Factores que afectan de manera directa en el declive del valor en el AMM, 2021. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Gráfica 3; se reflejan los resultados que 
se obtuvieron de los factores que se 
consideran para que la residencia conservara 
el mismo valor a pesar de la situación actual, 
un 28% opina que es por la cantidad de m2 de 
construcción, el 32.79% dice que es por la 

cercanía de la ubicación del predio respecto al 
centro del área metropolitana, el 18% 
considera el factor de calidad en los acabados 
y procesos constructivos. También se detectó 
que el 21.31% es por la calidad de bienes 
ambientales cercanos como parques, plazas, 
jardines, etcétera.

Gráfica 3. Factores que influyen a conservar el mismo valor de una residencia en el AMM, 2021. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Asimismo, la Gráfica 4 presenta los factores 
que consideran los encuestados para que una 

residencia aumente su valor aún con la 
situación de la pandemia actual. El 44.62% de 
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las personas entrevistadas consideran que el 
aumento en la demanda de viviendas se debe 
a las condiciones del según el mercado (a 
mayor demanda es mayor la oferta), el 
15.38% opina que es la necesidad por parte 
del gobierno reactivar la economía, lo que 
hizo que se proporcionaran diferentes apoyos 
o modificaciones a los existentes, como el 

Infonavit, el 32.31% dice que por la iniciativa 
de los bancos por tener tasas y planes más 
atractivos para la adquisición de viviendas y 
un 7.69% considera como factor a mayor 
número de decesos debido al contagio, hay 
más propiedades disponibles, por lo cual es 
más atractiva la oferta de venta de estas 
viviendas. 

 
 

Gráfica 4. Factores por considerar a que aumente el valor de una residencia en el AMM, 2021 
 

      
Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, la Gráfica 5 presenta uno de los 
datos más importantes, en donde se observa 
que a pesar del COVID-19 el 29.41% dice que 
solicitaría un crédito bancario, el 3.92% 

acepta y que la pagaría de contado, un 18.63% 
compraría una residencia si vende su 
propiedad actual y, finalmente el 48.04% no 
comprarían una residencia para no correr 
riesgos.

 
Gráfica 5. Factores que inciden sobre la decisión de adquirir nueva residencia en el AMM 2021. 

 

          
Fuente: Elaboración propia. 
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3. CONCLUSIONES  
 
El impacto del COVID-19 provocó una crisis 
mundial con graves consecuencias, sobre todo 
en la economía. Si bien el impacto que tuvo 
en el valor residencial no fue muy castigado, 
porque por el momento, los precios de las 
residencias en el sector comercial son 
estables. Los datos de la investigación 
arrojaron que a pesar de que no ha habido un 
descenso significativo en el valor de las 
propiedades de este nivel social (residencial), 
si ha bajado la demanda de estas, cerca de la 
mitad de los entrevistados de la muestra de 
estudio no está dispuesto a arriesgarse a 
comprar una propiedad nueva, a pesar de que 
en su mayoría no se han visto afectados en sus 
ingresos, pero el 56% confirmó que 
aumentaron sus gastos, la incertidumbre del 
efecto post-pandemia no los deja tomar un 
compromiso tan grande en cuanto a, 
financiamiento bancario se refiere (aún con 
tasas especiales) o de gastar sus ahorros en el 
caso de comprarla de contado.  

Considerando los resultados obtenidos 
de las preferencias y necesidades del 
individuo, se verificó que quienes si están de 
acuerdo en conseguir una vivienda prefieren 
comprar dentro de un fraccionamiento 
privado que pueda contar con seguridad y 
ubicarse cerca de avenidas principales. 

Con los resultados obtenidos se 
menciona que el 10% de los entrevistados 
opina que la pandemia por COVID-19 afectó 
a la plusvalía de una propiedad residencial y 
esto se puede ver reflejado en que la colonia 
en donde habitan no es privada, lo que 
beneficia el tránsito de personas ajenas a la 
colonia y por lo tanto aumenta el riesgo de 
contagio, así como la ubicación de servicios e 
infraestructura lejos. 
          A pesar de los esfuerzos que han hecho 
las entidades financieras con las tasas de 
interés especial que pudieran ser atractivas 
para la población, las personas no creen que 
sea un buen momento para adquirir una 
vivienda, ni con crédito hipotecario, ni de 
contado, y los que si están dispuestos en su 
mayoría tendrían que vender la propiedad 
actual para poder capitalizarse. 
Entonces, aunque porque el momento (corto 
plazo) no se ha visto realmente afectado el 
valor de esta propiedad, en algún lapso del 
mediano o largo plazos se tendrán que 
modificar los costos como estrategia para 
reactivar la demanda del sector inmobiliario, 
ya que la oferta no puede seguirse 
manteniendo mientras la demanda vaya en 
descenso, este es un aspecto fundamental que 
en todo sector económico y de mercado 
influye para los valores del mismo. 
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Resumen Abstract 

Considerando que la actividad turística genera 
crecimiento económico y bienestar, en este artículo 
se estudia la dinámica empresarial de los pueblos 
mágicos del estado de Coahuila. El objetivo general 
de este artículo consiste en analizar el número de 
unidades económicas en cada pueblo mágico por 
sector de actividad a partir de su nombramiento. Se 
parte de la hipótesis de que, debido a su 
nombramiento como pueblo mágico, el turismo 
contribuyó a impulsar los sectores de actividad 
económica vinculadas al turismo en cada pueblo 
mágico, tales como hoteles, restaurantes, servicios 
de esparcimiento, entre otros. Se utilizan los Censos 
Económicos del INEGI del 2003, 2008, que 
muestran para cada pueblo mágico y para cada año, 
el total de unidades económicas por sector de 
actividad. Específicamente se analizan dos sectores, 
el 71 y 72: servicios de esparcimiento culturales, 
deportivos y recreativos; y los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas. Los resultados permiten agrupar a los 
pueblos mágicos en dos clasificaciones: Arteaga, 
Parras y Cuatro Ciénegas con un efecto importante 
en el crecimiento de unidades económicas dedicadas 
al turismo; y Candela, Guerrero y Viesca, que son 
lugares más pequeños en donde aún no se observa un 
impacto significativo en el número de unidades 
económicas.  
 
Palabras clave: Pueblos Mágicos, Turismo, 
Unidades Económicas. 

Considering that tourist activity generates economic 
growth and well-being, this article studies the 
business dynamics of Pueblos Mágicos of the state 
of Coahuila. The purpose of this article is to analyze 
the number of economic units in each town by 
activity sector. It is based on the hypothesis that, due 
to its appointment as a Pueblo Mágico, tourism 
helped to promote the sectors of economic activity 
linked to tourism in each town, such as hotels, 
restaurants, recreational services, among others. The 
INEGI Economic Censuses of 2003, 2008 are used, 
which show for each town and for each year, the total 
economic units by activity sector. Two sectors are 
specifically analyzed, 71 and 72: cultural, sports and 
recreational leisure services; and temporary 
accommodation and food and beverage preparation 
services. The results allow the towns to be grouped 
into two classifications: Arteaga, Parras and Cuatro 
Cienegas with an important effect on the growth of 
economic units dedicated to tourism; and Candela, 
Guerrero and Viesca, which are smaller places where 
a significant impact on the number of economic units 
has not yet been observed. 
 
 
 
 
 
Keywords: Tourism, Magical Towns, Economic 
Units 
JEL: L80, L83, L88.  



 

1. INTRODUCCIÓN  
Los municipios crecen y se desarrollan a partir 
del análisis de una serie de factores de tipo 
económico, político o social. En general, una 
de las formas de estudiar el desarrollo local de 
un territorio se lleva a cabo mediante la 
identificación del número de empresas nuevas 
que se instalan en las ciudades. El 
comportamiento de la variable de la creación 
de empresas es importante porque tiene 
repercusiones en otros indicadores, como la 
creación de empleo y bienestar para los 
habitantes. Bajo esta óptica, el objetivo 
principal de este trabajo consiste en analizar 
los principales cambios en el número de 
unidades económicas en los pueblos mágicos 
del estado de Coahuila, a partir de la 
información proporcionada por los Censos 
Económicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) del 2003, 
2008, 2013 y 2018. Se persigue este objetivo 
bajo el argumento de que el turismo 
contribuye a mejorar las condiciones 
económicas de un determinado lugar.  

El Programa Pueblos Mágicos (PPM) es 
una estrategia de la Secretaría de Turismo de 
México que inicia en el año 2001, con el 
propósito de impulsar el desarrollo de 
pequeñas localidades, lo cual se realiza “a 
través de la diversificación de mercados y de 
la competitividad, además, en el marco 
municipal, por las características específicas 
del programa que enfatiza la creación de 
negocios y empleos en el espacio local en 
pequeñas localidades” (Fernández, 2016). 

En general, se ha identificado a esta 
política como exitosa, ya que ha contribuido al 
mejoramiento de algunos indicadores 
económicos en las localidades en donde se ha 
implementado. Este efecto positivo se observa 
en mejoras “en infraestructura y servicios, la 
generación de empleos y creación de pequeñas 
y medianas empresas; además ha logrado, en 
algunos casos, disminuir la migración de la 
población, debido a la reactivación de 
actividades productivas” (Equihua et al., 
2015).  

Actualmente, en Coahuila existen siete 
pueblos mágicos, los cuales son: Arteaga, 
Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, 

Muzquiz, Parras de la Fuente y Viesca. Esto 
implica que el Estado ha impulsado esta 
política como opción de desarrollo local en los 
destinos que cuentan con los requisitos para 
ser Pueblo Mágico.  
 
2. MARCO TEÓRICO  
El argumento principal acerca de la 
implementación del Programa Pueblos 
Mágicos es que el turismo funcione como un 
detonador de la economía de cada localidad 
seleccionada, y que sirva como “herramienta 
de desarrollo sustentable y que funcione como 
apoyo en la gestión municipal, por ejemplo, en 
la promoción turística, la imagen urbana y la 
ampliación de servicios” (Hofmann, 2015).  

Según la Secretaría de Turismo (2020), un 
pueblo mágico se define como: “una localidad 
que tiene atributos únicos, simbólicos, 
historias auténticas, hechos trascendentes, 
cotidianidad, que significa una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico 
atendiendo a las motivaciones y necesidades 
de los viajeros”. El programa dio inicio en el 
2001 con la denominación de Huasca de 
Ocampo, Hidalgo y Real de Catorce, San Luis 
Potosí (Lopez et al., 2015). A 20 años de 
operación, actualmente se cuentan con 132 
Pueblos Mágicos en el país. El nacimiento de 
esa estrategia se dio “en respuesta a que hasta 
ese momento no existía política alguna para la 
promoción de los pueblos o pequeñas ciudades 
cuyas costumbres, tradiciones, folklore, 
arquitectura y personajes fuesen atractivas 
para el turismo cultural, así como también por 
la carencia de programas de desarrollo local” 
(Equihua et al., 2015). Esto implicó dar un 
cambio importante en la política de turismo en 
México, al pasar de una promoción de los 
centros de playa, a un turismo más cultural, lo 
que sin duda beneficiaría a comunidades 
rezagadas o que carecían de inversión pública.  

Uno de los aspectos más importantes en la 
aplicación del PPM, es que es necesaria la 
participación comunitaria para alcanzar el 
éxito. De esta manera, “se pide a los 
pobladores involucrarse en los talleres de 
inducción del Programa y de Planeación y 
Gestión de Turismo Cultural, sobre todo a 
quienes podrían ofrecer la gastronomía típica 



y el alojamiento; sin embargo, son pocas las 
acciones encaminadas a la creación de 
actividades de recreación, esparcimiento y 
diversión” (Velarde et al., 2009), lo que sin 
duda representa una fuerte oportunidad de 
negocio para los pueblos de Coahuila. 

En suma, el programa fue creado con el 
objetivo de desarrollar a las localidades 
beneficiadas mediante una especialización 
económica, “esperando que el crecimiento de 
los servicios relativos al turismo tenga efectos 
multiplicadores en otras áreas” (García, 2014). 
Estos efectos pueden ser visibles en la 
generación de empresas y negocios para los 
habitantes de cada municipio.  

Es decir, si uno de los objetivos más 
importantes del PPM es el que “las 
comunidades receptoras de las localidades 
participantes aprovechen y se beneficien del 
turismo como actividad redituable y sean una 
opción de negocio, de trabajo y de forma de 
vida” (Rosas et al., 2017), cabe hacerse la 
pregunta de ¿en qué medida esto ha sido cierto 
para los pueblos mágicos de Coahuila? 

En relación a los efectos del programa, a 
dos décadas del inicio de operaciones de esta 
política, se han realizado algunas 
investigaciones orientadas a estudiar el 
impacto de su aplicación en algunos pueblos 
mágicos, ya que pertenecer al programa 
“significa obtener recursos económicos para 
mejora de la localidad, además de mayor 
promoción y, por lo tanto, mayor afluencia 
turística” (Equihua et al., 2015). 

Al respecto, se destaca el estudio realizado 
por Fernández (2016) que afirma que, en 
relación a la generación de empleo, “ha habido 
un crecimiento de 90.8% en cuanto al trabajo 
en el sector turístico, 5.1% sobre la tasa de 
crecimiento de empleo en general. Referente 
al primer dato y en concreto se menciona que 
pasó de 1 337 personas ocupadas en 2005 a 2 
551 en 2010”. 

Otra investigación, desarrollada por 
Hofmann (2015), señala el impacto positivo en 
algunos pueblos mágicos en el país. En el caso 
del estado de Puebla, que actualmente tiene 9 
localidades inscritas en el programa, se ha 
duplicado el número de visitantes y la derrama 
económica ha aumentado en 130%. En Real de 
Catorce se incrementó en 1300% el número de 

visitantes, 670% la derrama económica y en 
400% la oferta de hospedaje. Por su parte, 
también estudió el caso de Tequila, en Jalisco, 
que pasó de recibir 18,000 turistas en 2003 a 
165,000 en 2013 (Hofmann, 2015). 

Otros pueblos mágicos que también han 
sido objeto de estudio fueron Huasca, Cholula, 
Malinalco y Tlayacapan, en donde “se ha 
comprobado que para el sector turístico -
restauranteros y hoteleros principalmente- ha 
habido beneficios, así y como se han generado 
algunos empleos para cubrir sus necesidades, 
por lo que las y los trabajadores parecen 
contentos al no tener que migrar” (Fernández, 
2016). 

Las investigaciones realizadas hasta este 
momento se han llevado a cabo en Pueblos 
Mágicos específicos, ubicados en estados con 
fuerte vocación turística, como los 
mencionados previamente, pero han sido 
escasos los trabajos enfocados en estudiar el 
caso de los pueblos mágicos de Coahuila, 
particularmente el efecto a nivel empresarial y 
de negocios que tiene cada localidad al ser 
inscrita al programa.  

Como se ha insistido, el PPM representa 
una estrategia exitosa para la atracción de 
turistas, pero a nivel local, se desconoce si esto 
también contribuye a generar más empresas, 
empleo, y negocios orientados a satisfacer las 
necesidades del flujo turístico, y si estas 
empresas han sido realmente exitosas, ya que 
el acuerdo general entre los estudiosos del 
tema es que los “Pueblos Mágicos representan 
una verdadera alternativa de progreso en el 
país debido a que permite el impulso de la 
actividad turística, con ello el aumento del 
número de visitantes y la inversión pública, lo 
que supone mayores posibilidades de 
desarrollo para las localidades con el 
nombramiento” (Equihua et al., 2015). 

En Coahuila, actualmente existen siete 
pueblos mágicos. En general se trata de 
localidades pequeñas con atractivos 
específicos que buscan atraer visitantes para 
impulsar el desarrollo de las regiones en donde 
se encuentra. El estado de Coahuila se integra 
de cinco regiones socioeconómicas (Aguirre et 
al., 2018), y en cada una de ellas se encuentra, 
al menos, un pueblo mágico. En la región 
sureste se ubica Parras de la Fuente, que fue el 



primer municipio que se incorporó al PPM en 
el estado y en el norte de México, en el año 
2004, además de Arteaga, que se adhirió en 
2012. En la región Laguna se cuenta con un 
pueblo mágico desde 2012, Viesca. En la 
región centro-desierto se ubica Candela, que 
desde el 2015 es pueblo mágico, y Cuatro 
Ciénegas, a partir de 2012. En la región Norte 
o Fronteriza se localiza Guerrero, que desde el 
2015 tiene el nombramiento. Finalmente, en la 
región carbonífera se encuentra el municipio 
coahuilense que más recientemente obtuvo la 
distinción de ser Pueblo Mágico, Melchor 
Muzquiz, en el 2018.  

Estas siete localidades conforman la oferta 
de Pueblos Mágicos coahuilenses, 
caracterizados por ser pequeñas localidades, 
con poca población, excepto Muzquiz, que 
cuenta co un total de 71 627 habitantes 
(INEGI, 2021). Le sigue en tamaño de 
población Parras con 44 472; Arteaga, 29 578 
personas; Viesca, 20 305 y Cuatro Ciénegas, 
con 12 715 habitantes. Los pueblos mágicos 
más pequeños de Coahuila son Guerrero y 
Candela, con apenas 1 643 habitantes. 

Ante este panorama, en la medida en que 
estos lugares representan “localidades que 
requieren orientarse para mejorar y optimizar 
el aprovechamiento racional de sus recursos y 
atractivos naturales y culturales, fortalecer su 
infraestructura, la calidad de los servicios, la 
innovación y desarrollo de sus productos 
turísticos, el marketing y la tecnificación” 
(Shaadi et al., 2017), se podría esperar un 
efecto diferenciado considerando dos 
aspectos: el tamaño de su población, ya que es 
muy heterogénea; y la oferta de atractivos 
turísticos para los visitantes y la cantidad de 
necesidades por satisfacer, como hoteles, 
restaurantes, cafeterías, tours por el municipio, 
renta de automóviles u otro equipo de 
movilidad, museos entre muchas otras 
oportunidades de negocio que serán 
estudiados desde un punto de vista de la 
demografía empresarial, que será explicada en 
la siguiente sección.  
 
3. MÉTODO  
El objetivo general de este artículo consiste en 
analizar el número de unidades económicas en 
cada pueblo mágico por sector de actividad a 

partir de su nombramiento de Pueblo Mágico. 
La pregunta de investigación que surge al 
respecto es: ¿Cuál sector de actividad 
económica mostró los mayores incrementos en 
cada uno de los pueblos mágicos de Coahuila?, 
y se parte de la hipótesis de que, debido a su 
nombramiento, el turismo contribuyó a 
impulsar los sectores de actividad económica 
vinculadas al turismo en cada pueblo mágico, 
tales como hoteles, restaurantes, servicios de 
esparcimiento, entre otros.  

Para verificar la hipótesis planteada, se 
descargaron y analizaron los datos de los 
Censos Económicos del INEGI para cuatro 
periodos: 2003, 2005, 2013 y 2018. En esta 
fuente de información se presentan, para cada 
pueblo mágico y para cada año, el total de 
unidades económicas por sector de actividad: 
desde agricultura, minería, energía eléctrica, 
construcción, industria manufacturera, 
comercio al por menor y al por mayor, hasta la 
variable de interés, que son los sectores 
vinculados al turismo. Específicamente se 
analizan dos sectores, el 71 y 72: servicios de 
esparcimiento culturales, deportivos y 
recreativos; y los servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas.  

Estos sectores de interés agrupan dentro de 
esa categoría una amplia variedad de empresas 
dedicadas al turismo. Es decir, el sector 71 
Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos, 
incluye a: compañías de teatro, danza, grupos 
musicales, promotores de espectáculos 
artísticos, culturales y deportivos, museos, 
sitios históricos, zoológicos, parques con 
instalaciones recreativas y casa de juego 
electrónico, casinos, loterías, entre otros. Por 
su parte, el sector 72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas, incluye a: hoteles, moteles, 
campamentos, albergues, pensiones, casas de 
huéspedes, departamentos y casas amuebladas 
con servicio de hotelería, restaurantes, centros 
nocturnos, bares, cantinas, cafeterías, fuentes 
de sodas, neverías, entre muchos otros 
negocios orientados a los servicios turísticos.  

El enfoque de investigación es cuantitativo 
de tipo descriptivo, ya que se compararon los 
datos para cada pueblo mágico a partir del año 



del censo más cercano al nombramiento de 
Pueblo Mágico y se calculó la tasa de 
variación entre el número de unidades 
económicas. Por ejemplo, dado que Cuatro 
Ciénegas obtuvo el nombramiento de Pueblo 
Mágico en el 2012, se compararon 
principalmente los datos de los Censos 
Económicos del 2013 y del 2018, para ver el 
cambio en la tasa de variación y la proporción 
que representan las unidades económicas por 
sector.  

La unidad de análisis son los 

establecimientos, que el INEGI (2016) define 

como: la unidad económica que, en una sola 

ubicación física, asentada en un lugar de 

manera permanente y delimitada por 

construcciones o instalaciones fijas, combina 

acciones y recursos bajo el control de una sola 

entidad propietaria o controlador, para realizar 

actividades de producción de bienes, compra-

venta de mercancías o prestación de servicios. 

Esta definición no está exenta de deficiencias 

en su medición, ya que no se incluyen los 

negocios denominados como ambulantes, o 

con instalaciones no sujetas al suelo, ni 

aquellos puestos que son armados y 

desarmados todos los días. De la misma forma, 

tampoco se incluyen las casas-habitación en 

donde se realiza alguna actividad productiva, 

ni los micronegocios que prestan servicios que 

se implementa en otro lugar, tales como los 

pintores, plomeros, etc.  

En el aspecto espacial, se analizan 6 de los 

7 pueblos mágicos, ya que se excluyó Muzquiz 

porque su nombramiento fue en el 2018, por lo 

que no era posible observar una tendencia en 

el tiempo. 

 
4. RESULTADOS  
En esta sección se incluyen los principales 
resultados para cada pueblo mágico por orden 
alfabético. En primer lugar, el cuadro 1 
muestra los principales resultados de Arteaga, 
que desde el año 2012 tiene el nombramiento 
de pueblo mágico. El total de unidades 
económicas pasó de 247 en el 2003 a 424 en el 
2018. El periodo intercensal de mayor 
crecimiento en el número de negocios fue 
entre 2013 y 2018, precisamente después de 
haber sido nombrado Pueblo Mágico: entre 
2003 y 2008 el número de unidades 

económicas crecieron apenas 4%, pero entre el 
2013 y el 2018, el crecimiento fue del 30%. 
Esta cifra sin duda habla de un impacto 
positivo en el entorno económico de Arteaga 
posterior a su nombramiento como Pueblo 
Mágico.  

Algunos de los principales hallazgos de 
estos datos son, en primer lugar, que el 
comercio al por menor bajó de manera 
importante, ya que en el 2003 representaba 
casi el 50% de todas las unidades económicas 
del municipio, pero para el 2018, la cifra se 
redujo a 36%, mientras que, en segundo lugar, 
un sector que creció fue la industria 
manufacturera (de 25 a 72 en quince años).  

Respecto al sector del turismo, se observa 
un impacto positivo en la creación de nuevas 
unidades económicas. En el Censo Económico 
del 2013, un año después del nombramiento 
como Pueblo Mágico, el sector de alojamiento 
y de preparación de alimentos y bebidas 
representaba el 8.3% del total de unidades 
económicas del municipio, pero cuatro años 
después, dicha proporción se incrementó a 
13%.  

Este sector económico concentra los 
negocios enfocados a las diversas actividades 
de hospedaje, como hoteles, moteles, 
campamentos, casas de huéspedes, pensiones 
y cabañas. Este último tipo de negocio se 
encuentra en constante crecimiento en 
Arteaga, y de hecho el pueblo es conocido 
como la “Suiza de México” por los paisajes 
boscosos y cabañas, por lo que es un sector 
económico importante para el municipio.  

Además, este sector 71 también aglomera 
los negocios enfocados a la preparación de 
alimentos y bebidas, entre los que se incluye a 
todo tipo de restaurantes, centros nocturnos o 
bares, los cuales son negocios enfocados al 
turismo.  

Contrario a lo que sucede en Arteaga, en el 
Pueblo Mágico de Candela el impacto del 
turismo no es tan notorio si se analiza el 
comportamiento del número de unidades 
económicas en los periodos intercensales. Sin 
embargo, es importante destacar que Candela 
obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico en 
2015, tres años después de Arteaga. El cuadro 
2 presenta los resultados para este municipio.  

Candela, al ser un pequeño municipio de 



menos de 2,000 habitantes, según el último 
Censo de Población y Vivienda, también se 
caracteriza por contar con pocas unidades 
económicas, con 59 en el 2018. Al igual que 
Arteaga, la actividad económica 
preponderante es el Comercio al por menor, 
que representó el 58% en el 2018, seguido de 
otros servicios (15%), industrias 
manufactureras (10%) y los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas con el 8%. Un hallazgo 
importante sobre este municipio, es que no 
registra unidades económicas dentro del sector 
de Servicios de Esparcimiento culturales y 
deportivos, al menos hasta el 2018, ya que no 
se habían instalado empresas relacionadas con 
ese sector, lo cual representa una importante 
área de oportunidad para el mejoramiento de 
la infraestructura del Pueblo Mágico de 
Candela.  

El tercer pueblo mágico de Coahuila que se 
analiza es el de Cuatro Ciénegas, que se ha 
caracterizado por un mayor nivel de 
reconocimiento a nivel nacional, e incluso 
internacional, por sus atractivos naturales y 
turísticos. Este municipio obtuvo el 
nombramiento de Pueblo Mágico en el 2012, 
hace casi 10 años, por lo que se esperaría que 
fuera más notorio el impacto en la creación de 
negocios enfocados al sector turismo. En 
general, el número de unidades económicas se 
ha mantenido relativamente estable: 395 en el 
2003; 413 en el 2008; 417 en el 2013 y 420 en 
el 2018 (cuadro 3).  

Sin embargo, en este Pueblo Mágico sí es 
especialmente notorio el crecimiento en 
términos absolutos que tuvo el rubro de 
Servicios de alojamiento y preparación de 
alimentos, ya que fue el que más creció en el 
periodo intercensal en el que se nombró 
Pueblo Mágico a Cuatro Ciénegas entre 2013 
al 2018, cuando se registraron 11 nuevas 
unidades económicas, tendencia que continúa 
actualmente con la instalación y apertura de 
más hoteles, restaurantes, empresas 
prestadoras de servicios turísticos, entre otras 
que impactan de manera importante el 
crecimiento económico del municipio. Al 
2018, cerca de 500 personas trabajaban en los 
sectores de esparcimiento, alojamiento y 
preparación de alimentos y bebidas en Cuatro 

Ciénegas.  
Un cuarto municipio que también es Pueblo 
Mágico en Coahuila es Guerrero, ubicado al 
norte del estado, muy cerca de la frontera con 
Estados Unidos. Este pequeño municipio de 
apenas 1 643 habitantes obtuvo su 
nombramiento de Pueblo Mágico en el año 
2015, por lo que el impacto en términos del 
crecimiento y dinámica empresarial ha sido 
lento, lo cual se ve reflejado en el cuadro 4, 
que presenta las estadísticas de las unidades 
económicas de Guerrero para cuatro censos 
económicos. 

Como se puede observar en el cuadro 4, el 
número de unidades económicas son pocas en 
el pueblo mágico de Guerrero, aunque sí se 
aprecia un crecimiento: de 15 en el 2003 a 25 
en el 2018. El comercio al por menor, como en 
los demás municipios, continúa siendo la 
actividad preponderante. Por lo que respecta a 
la cuestión de los negocios enfocados al 
turismo, se resaltan dos aspectos: en primer 
lugar, no se registra actividad empresarial en 
el rubro de servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, lo cual representa un 
área de oportunidad para el municipio para 
fomentar la inversión en este sector 
económico, ya que sí cuenta con espacios 
destinados a la caza que pueden ser 
aprovechados para crear más negocios de 
atracción del turista. En segundo lugar, lo que 
tiene que ver con servicios de alojamiento y 
preparación de alimentos y bebidas, cabe 
señalar que en el 2003 no se contaba con 
unidades económicas de este tipo, cifra que 
para el siguiente ejercicio censal se incrementó 
a 6, pero que descendió a 4 en el 2018. 
Entonces, se observa una dinámica 
particularmente lenta pero que sí registra una 
tendencia hacia un mejoramiento de la 
infraestructura turística.   

El quinto municipio de análisis es Parras de 
la Fuente, que se caracteriza porque fue el 
primer pueblo mágico del norte de México, ya 
que obtuvo su nombramiento en el año 2004. 
Este destino turístico es el más consolidado del 
estado, ya que tiene una amplia oferta de sitios 
turísticos, particularmente enfocados a la 
producción de vino, con grandes extensiones 
de tierra dedicados al cultivo de la uva, lo que 
repercute en el entorno empresarial y de 



creación de unidades económicas del pueblo. 
El cuadro 5 presenta la información de las 
unidades económicas de este municipio. En 
los más de 15 años desde su nombramiento, se 
han triplicado las unidades económicas 
orientadas a los servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y se ha duplicado el 
número de empresas dedicadas al servicio de 
alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas. De hecho, este rubro es el 
tercer más importante del municipio con el 
13% de todas las unidades económicas, según 
el último censo económico del 2018. Esta 
misma fuente de información señala que, en 
conjunto, ambos sectores económicos dan 
empleo a cerca de mil personas en el 
municipio, cuando hace 18 años esta cantidad 
era de 350 personas empleadas en ambos 
sectores. Sin duda el efecto del turismo y del 
nombramiento de pueblo mágico tuvo un 
impacto positivo en la generación y 
permanencia de unidades económicas en 
Parras.  

Finalmente se describe el municipio de 
Viesca, que es pueblo mágico desde el año 
2012. El último Censo Económico del año 
2018 señala que existían 145 unidades 
económicas en Viesca, un crecimiento bajo en 
comparación con el 2013, cuando había 112 
empresas, según se observa en el cuadro 6, a 
pesar de que cuenta con una población de 20 
mil personas.   

Los datos registrados en los censos 
económicos indican que, en Viesca, Coahuila, 
las unidades económicas han tenido un 
comportamiento diferenciado: entre el 2003 y 
el 2008 se incrementó de 94 a 130 el número 
de unidades económicas, una tasa de variación 
del 38%. Sin embargo, entre 2008 y 2013 
dicha tasa mostró un comportamiento negativo 
del 14%, para luego recuperarse de manera 
importante después del nombramiento de 
pueblo mágico, cuando en el 2013 pasó de 112 
unidades económicas, a 145 en el 2018, una 
variación de 29%.  

El rubro de los servicios de alojamiento y 
preparación de alimentos y bebidas se duplicó 
a partir del nombramiento: 13 en el 2013 y 26 
en el 2018, un impacto relevante para el 
desarrollo económico del pueblo. En ese año, 
las empresas orientadas a este servicio 

representaron el 18% de todas las unidades 
económicas del municipio, mientras que, el 
comercio al por menor, como en todos los 
casos analizados, es la actividad económica 
preponderante en Viesca, con el 48% del total 
de las unidades económicas. En este sentido, 
en casi 10 años desde que es pueblo mágico, 
en Viesca se ve un impacto positivo del 
turismo, a pesar de que no hay registro de las 
unidades económicas enfocadas a los servicios 
de esparcimiento, lo cual también representa 
una importante área de oportunidad en la 
medida en que se cuenta con atractivos 
naturales que pueden impulsar la creación de 
negocios de esparcimiento para el turista.  
 
5. CONCLUSIONES  
A lo largo de distintas investigaciones en 
diferentes contextos regionales, ya sea en 
México o en el exterior, se ha podido 
comprobar que el turismo es un generador de 
crecimiento económico medido a partir de la 
generación de empresas y un mayor sector 
consolidado de servicios en los diferentes 
destinos.  

Tradicionalmente no se asocia al estado de 
Coahuila como un destino turístico de alto 
impacto, puesto que es parte de un país con 
una gran oferta turística, principalmente 
enfocada al turismo de playas. De hecho, 
según el Barómetro del Turismo Mundial de la 
Organización Mundial del Turismo (2020), 
México fue el tercer país más visitado en el 
mundo durante diciembre del 2020. A pesar de 
que esta situación tuvo que ver con el contexto 
de pandemia actual, es innegable también que 
México ha sido uno de los países más visitados 
del mundo.  

Sin embargo, en este artículo, el objetivo 
principal se enfocó en otro segmento del 
mercado turístico mexicano: los pueblos 
mágicos, una política del gobierno federal que 
nació hace 20 años, y que cada año busca 
consolidar su permanencia como una opción 
más para el turista.  

El estado de Coahuila no ha escapado a esta 
realidad. Actualmente es de los estados que 
más Pueblos Mágicos tiene en todo México, 
con un total de 7. De esta manera, su oferta se 
ha ampliado y ha buscado consolidar la 
permanencia de cada uno de los pueblos 



mágicos con los que cuenta, aumentando la 
oferta de atractivos turísticos de la mano de los 
empresarios de cada localidad. De hecho, han 
sido ellos quienes han ido innovando y 
adaptándose a las demandas que emanan de 
los crecientes flujos turísticos, con algunas 
diferencias.  

Precisamente ese fue el objetivo de este 
artículo: analizar la dinámica empresarial de 
los negocios en cada pueblo mágico del 
estado. Al respecto, una de las principales 
conclusiones es que el hecho de que un lugar 
sea nombrado como Pueblo Mágico podría 
tener efectos positivos en la creación de 
unidades económicas, aunque es necesario 
considerar el tamaño de cada uno de ellos.  

Lo anterior quiere decir que el efecto 
positivo del nombramiento de Pueblo Mágico 
se observó particularmente en tres destinos: 
Parras, Arteaga y Cuatro Ciénegas, que son los 
más consolidados y de mayor tamaño entre los 
pueblos mágicos de Coahuila. Por su parte, en 
lugares como Viesca, Guerrero y Candela, aun 
no se presenta un incremento significativo en 
el número de unidades económicas enfocadas 
al turismo, lo que, más allá de su tamaño, 
podría deberse a otros factores, como el 
tiempo que ha transcurrido desde el 
nombramiento, la inversión que se ha hecho en 
promoción al turismo, la oferta turística del 
pueblo, la creación de negocios enfocados a 
satisfacer necesidades específicas del turista, 
entre otros aspectos.  

En todos los casos, el sector de actividad 
económica que más ha crecido es el comercio 
al por menor, que incluye una gran variedad de 
negocios: comercio de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco; venta de productos 
textiles, bisutería, accesorios de vestir y 
calzado; comercio de artículos para el cuidado 
a la salud; papelería; enseres domésticos, 
computadoras, ferretería, entre muchos otros. 
Es decir, son las empresas que predominan en 
cada uno de los pueblos mágicos.  

Sin embargo, es importante resaltar el 
papel creciente que están teniendo las 
unidades económicas enfocadas al turismo, 
como el hospedaje y la alimentación. Medido 
como proporción, dicho indicador va del 8% 
en Candela, hasta el 18% de todas las unidades 
económicas en Viesca. Un dato interesante es 

que, en Arteaga, Cuatro Ciénegas y Parras, los 
pueblos mágicos de mayor consolidación, las 
unidades económicas de este sector 
representan el 13% de todos los negocios. 

En cuanto a la industria del hospedaje, una 
tendencia que se observa en los pueblos 
mágicos es que, en la medida en que 
consoliden su vocación turística, mayor será 
su especialización económica enfocada a este 
rubro, lo que se traduce en mayor cantidad de 
establecimientos de alojamiento. Más allá del 
incremento en el número de hoteles, lo cual sí 
está ocurriendo en Parras, Cuatro Ciénegas y 
Arteaga, cada vez es más notoria la presencia 
de opciones alternativas para cumplir con la 
demanda de hospedaje: esto se traduce en 
mayores casas registradas en la plataforma  
Airbnb, que es la aplicación móvil que permite 
a los turistas alojarse en viviendas locales. 
Adicionalmente se observa un mayor número 
de viviendas con opción de renta diaria, 
semanal o mensual, principalmente en los 
pueblos mágicos de Parras o Cuatro Ciénegas. 
Es decir, el panorama del hospedaje en los 
destinos más consolidados ha cambiado 
mucho y dista mucho de la escena de hace 5 o 
6 años, lo que se refleja en los registros de los 
Censos Económicos del Inegi y de los mismos 
registros que llevan las Direcciones de 
Turismo de cada municipio.   

Por otra parte, es importante señalar un 
área de oportunidad para el turismo en cada 
pueblo mágico. El sector 71, de servicios de 
esparcimiento, culturales y deportivos, 
muestra poca representación en casi todos los 
pueblos mágicos, lo que significa que es 
necesario impulsar este tipo de negocios en los 
pueblos mágicos para atraer más turismo y, 
por lo tanto, mayores beneficios económicos 
para la población a través del empleo.  

Sin duda, en la medida en que se 
consoliden los destinos, mayor serán los 
registros en los periodos censales en que se 
levante información sobre las unidades 
económicas en cada Pueblo Mágico, incluido 
Muzquiz, que fue omitido de este análisis por 
cuestiones temporales.  
 
 
 
 



 
 

Cuadro 1. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Arteaga, 2003-2018. 
 

Sector Económico 
2003 2008 2013 2018 

UE % UE % UE % UE % 
Agricultura, explotación 
animal, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 
0 0% 0 0% 0 0% 2 0.5% 

Minería 1 0.4% 2 0.8% 1 0.3% 1 0.2% 
Energía eléctrica, agua y gas 1 0.4% 1 0.4% 1 0.3% 1 0.2% 

Construcción 2 0.8% 1 0.4% 0 0% 0 0% 
Industria manufacturera 25 10.1% 33 12.8% 48 14.7% 72 17% 
Comercio al por mayor 10 4% 14 5.4% 10 3.1% 20 4.7% 
Comercio al por menor 119 48.2% 122 47.5% 146 44.8% 156 36.8% 
Transporte, correos y 

almacenamiento 8 3.2% 4 1.6% 5 1.5% 13 3.1% 

Información en medios 
masivos 0 0% 0 0% 1 0.3% 0 0% 

Servicios mobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles 11 4.5% 10 3.9% 16 4.9% 14 3.3% 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 2 0.8% 2 0.8% 3 0.9% 6 1.4% 

Servicios de apoyo a negocios 
y manejo de residuos 1 0.4% 3 1.2% 3 0.9% 6 1.4% 

Servicios educativos 2 0.8% 0 0% 3 0.9% 5 1.2% 
Servicios de salud y asistencia 

social 9 3.6% 7 2.7% 11 3.4% 12 2.8% 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y otros 

servicios recreativos 
2 0.8% 6 2.3% 3 0.9% 4 0.9% 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
25 10.1% 28 10.9% 28 8.6% 55 13% 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 29 11.7% 24 9.3% 47 14.4% 57 13.4% 

Total 247 100% 257 100% 326 100% 424 100% 

Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 2. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Candela, 2003-2018. 

 

Sector Económico 
2003 2008 2013 2018 

UE % UE % UE % UE % 
Energía eléctrica, agua y gas 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 

Construcción 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 
Industria manufacturera 5 11% 4 7% 2 4% 6 10% 
Comercio al por mayor 0 0% 5 9% 1 2% 2 3% 
Comercio al por menor 32 71% 33 58% 35 64% 34 58% 

Medios masivos 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 
Servicios financieros 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 
Servicios mobiliarios 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 

Servicios de apoyo a negocios 
y manejo de residuos 0 0% 2 4% 1 2% 0 0% 

Servicios de salud  0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 
Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

2 4% 6 11% 6 11% 5 8% 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 3 7% 4 7% 6 11% 9 15% 

Total 45 100% 57 100% 55 100% 59 100% 
Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Cuadro 3. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, 2003-2018. 

 

Sector Económico 
2003 2008 2013 2018 

UE % UE % UE % UE % 
Agricultura 0 0% 0 0% 2 0% 2 0% 

Minería 5 1% 4 1% 6 1% 4 1% 
Energía eléctrica, agua y gas 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 

Industria manufacturera 45 11% 51 12% 49 12% 50 12% 
Comercio al por mayor 8 2% 11 3% 12 3% 15 4% 
Comercio al por menor 207 52% 201 49% 199 48% 189 45% 

Transporte y correos 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 
Información medios masivos 1 0% 1 0% 2 0% 0 0% 

Servicios mobiliarios 11 3% 7 2% 7 2% 8 2% 
Servicios profesionales, 

científicos y técnicos 6 2% 6 1% 6 1% 9 2% 

Servicios de apoyo a negocios 
y manejo de residuos 0 0% 5 1% 10 2% 4 1% 

Servicios educativos 2 1% 2 0% 0 0% 0 0% 
Servicios de salud 9 2% 9 2% 12 3% 12 3% 

Servicios de esparcimiento 
culturales, deportivos y otros 

servicios recreativos 
4 1% 6 1% 5 1% 6 1% 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
34 9% 48 12% 44 11% 55 13% 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 59 15% 60 15% 62 15% 63 15% 



Total 395 100% 413 100% 417 100% 420 100% 
Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
Cuadro 4. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Guerrero, 2003-2018. 

 

 
 

Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
 
 

Cuadro 5. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Parras, 2003-2018. 
 

 
 
Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 6. Unidades económicas por sector de actividad del Pueblo Mágico de Viesca, 2003-2018. 
 

 
 
Fuente: Censos Económicos 2003, 2008, 2013 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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Resumen Abstract 

Ante la creciente problemática de corrupción e 
impunidad albergada en instituciones públicas y 
privadas a nivel global, surgen mecanismos que 
propician la transparencia, rendición de cuentas para 
dar paso al gobierno abierto, tal es el surgimiento en 
2015 de la Ley General de Transparencia y acceso a 
la información para el Estado mexicano, cuya 
reforma más reciente se da en el año 2020, lo que 
resulta positivo en el establecimiento de los 
principios, las bases generales, los procedimientos en 
garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de organismos públicos y cualquier figura 
que reciba y ejerza recursos públicos.  
Sin embargo, para considerar que dichos 
mecanismos tienen efectos positivos en el fomento 
de gobierno abierto se requiere la participación de la 
ciudadanía, actualmente nos encontramos con escasa 
participación ciudadana, desconocimiento del 
derecho, usos y fines de la información pública. el 
presente documento estudia los elementos esenciales 
que garantizan el gobierno abierto, los modelos de 
gobierno abierto y recoge un diagnóstico de gobierno 
abierto en México con la finalidad de detectar cuales 
de los elementos de gobierno abierto presentan 
desarrollo y propiciar recomendaciones que aporten 
al incremento de la participación de la ciudadanía en 
la vida pública. la métrica de gobierno abierto 2019 
para México en 2019 revela que el promedio 
nacional de gobierno abierto en una escala de 0 a 1 
es 0.52 

Faced with the growing problem of corruption and 
impunity harbored in public and private institutions 
at a global level, mechanisms arise that promote 
transparency, accountability to give way to open 
government, such is the General Law of 
Transparency and access to the information for the 
Mexican State, which is positive in the establishment 
of the principles, the general bases, the procedures in 
guaranteeing the right of access to information in 
possession of public institutions and any figure that 
uses and exercises public resources. 
However, to consider that these mechanisms have 
positive effects on the promotion of open 
government requires citizen participation, currently 
we find little citizen participation, ignorance of the 
law, uses and fines of public information. This 
document studies the essential elements by open 
government, open government models and includes 
a diagnosis of open government in Mexico in order 
to detect which of the open government elements 
present development and provide recommendations 
that contribute to the increase of the citizen 
participation in public life. The national overage of 
open government 2019 index in México, on a scale 
of 0 to 1, is 0.52 
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1. INTRODUCCIÓN  
Para discutir los la relación entre trasparencia 
gubernamental, participación ciudadana, 
rendición de cuentas y la incorporación de 
tecnología e innovación en el proceso del 
gobierno abierto, es importante establecer una 
definición de gobierno abierto, por lo que se 
presentan las principales definiciones que 
contienen la naturaleza y propósito del 
gobierno abierto.  

Para Carlos Guardan (2010) el 
gobierno abierto como la doctrina política que 
sostiene que la actividad del gobierno y de la 
administración del estado debe estar abierta a 
todos los niveles de escrutinio eficaz del 
público y de su supervisión. (Chaidez 
Castaños , 2016) 

Cesar Calderón (2010) un gobierno 
abierto trata de constante conversación con 
los ciudadanos, en donde se escucha de 
manera directa aquello que demandan para 
integrarlos a la toma de decisiones y también, 
“facilita la colaboración de los ciudadanos y 
funcionarios en el desarrollo de los servicios 
que presta y que comunica que todo lo que 
decide y hace de forma abierta y transparente. 
(Chaidez Castaños , 2016) 

Para Valenzuela y García-Gil 
Gobierno abierto se refiere a una forma muy 
particular de gobernar y gestionar las políticas 
públicas, caracterizada por la transparencia, la 
participación ciudadana y la colaboración 
entre gobiernos y ciudadano. El cual coexiste 
con otros actores de la sociedad civil y el 
mercado, otorgando validez a nuevos 
mecanismos y estrategias para decidir los 
asuntos públicos de forma conjunta.  

Para Sandoval Almanza, gobierno 
abierto debe entenderse como una plataforma 
tecnológica institucional que convierta los 
datos gubernamentales en datos abiertos para 
permitir su uso, protección y colaboración por 
parte de los ciudadanos en los procesos de 
decisión pública, rendición de cuentas y 
mejoramiento de los servicios públicos. 
(Sandoval Almazan , 2015) 

Para el instituto nacional de 

transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, el gobierno 
abierto es un esquema de gestión y producción 
de políticas orientado a la atención y solución 
colaborativa de los problemas públicos con 
base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo 
convergen la transparencia y la participación 
ciudadana como criterios básicos, buscando 
propiciar un ambiente de rendición de cuentas 
e innovación social.  
 
2. PRINCIPIOS DE GOBIERNO 

ABIERTO  
De acuerdo con la alianza para el gobierno 
abierto, los principios fundamentales del 
Gobierno Abierto son los siguientes: 

Transparencia: La información sobre 
las decisiones y el quehacer gubernamental 
deben ser abiertas, completas, oportunas, 
gratuitas y de fácil acceso para el público. Ello 
supone que los datos públicos deben cumplir 
con parámetros y estándares comúnmente 
reconocidos, tales como estar disponibles en 
formato brutos, susceptibles de ser 
procesados, que puedan ser accesibles a través 
de herramientas tecnológicas y de 
comunicación, etc. 

Participación Ciudadana: Los gobiernos 
deberán buscar que la ciudadanía se interese e 
involucre en el debate público, proveyendo los 
canales apropiados (aportando información y 
espacios de consulta) y mediante 
contribuciones que conduzcan a una 
gobernanza más efectiva, innovadora, 
responsable y que atienda las necesidades de 
la sociedad. 

Rendición de cuentas: Supone la 
existencia de normativas, procedimientos y 
mecanismos para que los servidores públicos 
justifiquen sus acciones, reaccionen a 
requerimientos y/o críticas que se les planteen, 
y asuman la responsabilidad por sus actos u 
omisiones, o cuando se apartan de la 
normativa o de los compromisos asumidos. 

Innovación y Tecnología: La idea de 
que los gobiernos han aceptado y hoy se 
adhieren a constatar la importancia de proveer 



a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto 
a las nuevas tecnologías, y el relevante rol que 
ellas tienen en la innovación, así como la 
importancia de éstas para aumentar la 
capacidad de los ciudadanos en el uso que de 
ellas hacen. 

 
 
2.1. Elemento de transparencia 
gubernamental  
Consiste en que la información sobre las 
actividades de los organismos públicos sea 
creada y esté a disposición del público, con 
excepciones limitadas, de manera oportuna y 
en formatos de datos abiertos sin límites para 
la reutilización. Esto incluye la divulgación de 
información en respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía y de manera proactiva, a iniciativa 
propia de las entidades públicas. Además de 
que la información clave acerca de los entes 
privados esté disponible ya sea directamente o 
a través de organismos públicos. 

Hablar de transparencia no sólo se 
refiere a establecer una barrera contra la 
corrupción y los abusos de poder, cosa que sin 
duda consiguen en buena medida los 
proyectos de apertura de datos, sino 
básicamente de un derecho de todo ciudadano 
a recibir información sobre lo que hacen los 
gobiernos con el dinero de sus impuestos. 

 La idea es simple: sólo un ciudadano 
bien informado de los asuntos públicos puede 
comprometerse con el desarrollo político y 
social de su país, sólo un Gobierno 
radicalmente transparente puede ofrecer a los 
ciudadanos suficientes datos de su gestión 
como para que estos puedan opinar y 
participar con conocimiento de causa y 
criterio.  

Según la open government standars son:  

1. Derecho a Saber: Que los gobiernos 
reconozcan el derecho fundamental de 
los ciudadanos a acceder a la 
información, con excepciones 
limitadas, y que faciliten información 
en respuesta a las solicitudes y de 
manera proactiva.  

2. Toda la información, de todos los 
organismos públicos: Que el derecho 

de acceso a la información sea 
aplicado a toda la información en 
poder de organismos nacionales y 
supranacionales, incluidos todos los 
órganos que desempeñan funciones 
públicas y que operan con fondos 
públicos (esto incluye a los poderes 
legislativo y judicial, y las empresas 
privatizadas que ejercen funciones 
públicas así como las entidades 
privadas que posean información 
relacionada con o que sea necesaria 
para la protección de los derechos 
humanos). 

3. El acceso es la regla - El secreto es la 
excepción: La información puede ser 
retenida sólo si su divulgación pudiera 
causar un daño demostrable a 
intereses legítimos de lo permitido por 
el derecho internacional, y sólo 
después de considerar el interés 
público en la dicha divulgación. Estos 
intereses deben ser protegidos de 
manera clara y específicamente 
definidos en la legislación nacional, y 
debe aplicarse sobre una base de caso 
por caso. Las mismas excepciones 
para mantener la información 
divulgada en respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información 
y que se describe de forma proactiva, 
incluso bajo las políticas de datos 
abiertos. 

4. Publicación proactiva: Que las 
entidades públicas deban publicar de 
manera proactiva información de 
interés público, haciendo los 
esfuerzos necesarios para asegurar el 
acceso fácil, rápido, efectivo y 
práctico a dicha información. 

5. De carácter gratuito y libre para su 
reutilización: Que la información se 
haga pública sin cargo (el estándar 
internacional prevaleciente es que las 
solicitudes de información son 
gratuitas y los únicos cargos que se 
pueden aplicar son aquellos costes por 
copiar o costes asociados con la 
entrega de información) y sin límites 
en reutilización, incluyendo los 
impuestos por las licencias u otras 



restricciones; el derecho a la 
reutilización de la información 
pública está en consonancia con el 
acceso a la información y es parte del 
derecho fundamental a la libertad de 
expresión. 

6. Formatos Abiertos: La información 
almacenada electrónicamente debe ser 
entregada a quienes lo soliciten por 
vía electrónica y en un formato 
abierto. La información publicada 
proactivamente siempre debe estar 
disponible en formatos abiertos a todo 
evento. 

7. Recopilación de información: que los 
organismos públicos y las entidades 
privadas que entran en el ámbito de 
aplicación del derecho de acceso a la 
información deban recopilar la 
información necesaria para la 
participación pública y la rendición de 
cuentas. Deben asegurarse de que esta 
información se compila en una 
manera oportuna, actualizada 
periódicamente, y que es clara, 
completa y comprensible. 

8. Mecanismo/Entidad de Supervisión 
Independiente: Que el derecho de 
acceso a la información sea 
supervisado por un organismo 
independiente que revise su 
cumplimiento, y que pueda llevar a 
cabo investigaciones de oficio, recibir 
y decidir sobre denuncias de los 
ciudadanos, que esté facultado para 
ordenar medidas apropiadas 
asegurando el cumplimiento y la 
imposición de las sanciones 
correspondientes si correspondiesen. 

2.2. Elemento de participación 
ciudadana  
La participación ciudadana es lo que sustenta 
y sostiene al Gobierno Abierto. Constituye la 
base de muchos de los otros temas vinculados 
a las políticas de gobierno abierto, la 
ciudadanía activa suele ser un enlace vital 
entre la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Sherry Arnstein (1969) defiende que 
la participación ciudadana, cuando no es pura 

impostación, se convierte en un elemento de 
redistribución del poder, es decir, en un eje 
transversal a los tres poderes definidos por 
Montesquieu, quien sitúa al ciudadano como 
comienzo y final del proceso político, es decir, 
en su comienzo mediante el voto, eligiendo a 
sus representantes, y al final del mismo 
ejerciendo tareas de control de la gestión e 
impidiendo desviaciones del mandato. Por lo 
tanto, aumentar la participación implica 
redistribuir el poder. 

Es importante que la participación 
ciudadana se diseñe correctamente, cuente con 
recursos adecuados y nazca del deseo genuino 
de involucrar al público y de tener en cuenta 
sus aportaciones. Unos cauces bien diseñados 
de participación ciudadana pueden promover 
un funcionamiento democrático más eficiente, 
legitimar al gobierno, implementar con éxito 
nuevas medidas y lograr nuevos resultados 
sociales. 
 
Según la Open Government Standards, los 
estándares de Participación ciudadana son los 
siguientes: 

1. Apertura: Promover consultas 
públicas ampliamente, incluso por 
Internet, listas de correo, anuncios 
públicos y medios de comunicación, 
animando a todos a participar y en 
particular, a los grupos de interés 
comprometidos. 

2. Plazos claros y razonables: Que los 
procesos participativos estén 
estructurados de manera de asegurar 
el tiempo suficiente para permitir que 
las partes interesadas puedan aprender 
acerca de la consulta, revisar los 
materiales, preparar y garantizar la 
calidad de los aportes considerados. 

3. Información completa, clara y 
comprensible: Que los materiales de 
apoyo disponibles para los servidores 
públicos involucrados en los procesos 
de toma de decisiones se pongan a 
disposición de los ciudadanos; que los 
principales datos y su análisis deban 
ser presentados en una forma que sea 
accesible y comprensible para el 
público. 

http://opengovstandards.org/index.php?idioma=es


4. Colaboración activa: Que los 
organismos públicos sean proactivos 
en sus interacciones con el público, 
estableciendo múltiples canales para 
obtener información (por ejemplo, 
consultas en línea, audiencias 
públicas, grupos focales), 
garantizando así que todos los 
interesados tengan la oportunidad de 
participar, y que el debate en torno a 
un problema pueda evolucionar y 
madurar con el tiempo. 

5. Procedimientos de trabajo claros: Que 
las reglas sobre la forma de participar 
en las consultas sean claras, junto con 
la definición de plazos y cómo deben 
ser suministrados los comentarios que 
deberán enviarse a la autoridad 
pública, así como los lugares y fechas 
de las audiencias públicas y la manera 
de obtener invitaciones para asistir y 
participar. 

6. Empoderamiento: Que los procesos 
participativos tengan por objeto 
colocar la decisión final en manos del 
público. Todos los comentarios 
recibidos deben ser cuidadosamente 
revisados y las perspectivas 
presentadas deben incorporarse en la 
documentación sobre la decisión final. 
Una justificación detallada debe ser 
entregada sobre el por qué y el cómo 
se han tenido en cuenta las opiniones 
del público. 

2.3. Elemento de rendición de cuentas  
La rendición de cuentas consiste en que 
existan normas, reglamentos y mecanismos 
que orienten el comportamiento de las 
autoridades electas y funcionarios en el 
ejercicio del poder público y el gasto de los 
recursos fiscales.  

Estas normas deben incluir los 
requisitos sobre que las decisiones sean 
plenamente motivadas y justificadas con toda 
la información puesta a disposición del 
público. Que exista protección para los 
denunciantes y mecanismos que permitan 
reaccionar a las revelaciones de fechorías e 
irregularidades. 
 

2.4. Elemento de innovación y 
tecnología  
La idea de los datos abiertos se sustenta en que 
los datos deben estar disponibles de manera 
libre para todos en términos de poder acceder, 
utilizar y volver a publicar dichos datos, sin 
restricciones de copyright, patentes u otros 
mecanismos de control o propiedad.  
 

La información del sector público 
puesta a disposición como datos abiertos se 
denomina “Open Government Data”. Los 
gobiernos y sus contratistas recogen una gran 
cantidad de datos de alta calidad como parte de 
sus actividades normales de trabajo. 
Normalmente, esto se traduce en que el Estado 
se convierte en un poderoso monopolio de 
datos capaz de estructurar y homogeneizar las 
interacciones entre sí y sus ciudadanos.  

Estas interacciones unilaterales son 
caras y no necesariamente responden a las 
necesidades de los ciudadanos, limitando 
innecesariamente las actividades del gobierno. 
La apertura de datos del gobierno implica 
tanto consideraciones técnicas como políticas.  
 
Un dato es considerado abierto cuando hay: 

Disponibilidad y acceso: el dato tiene 
que estar disponible integralmente y a un costo 
razonable de reproducción, preferiblemente 
descargable en la Internet; también tiene que 
estar disponible en un formato conveniente y 
modificable. 

Reutilización y redistribución: el dato 
tiene que ser ofrecido en condiciones que 
permitan la reutilización y redistribución, 
incluyendo el cruzamiento con otros conjuntos 
de datos. 

Participación universal: todos deben poder 
usar, reutilizar y redistribuir la información, 
sin discriminación con las áreas de actuación, 
personas o grupos. Restricciones “no 
comerciales” que prevendrían el uso comercial 
de los datos, o restricciones de uso para ciertos 
propósitos (por ejemplo “sólo para 
educación”) no son permitidas. 
 
3. MÉTODO  
Para recoger las impresiones de un primer 
diagnóstico de gobierno en México se usa el 
método cualitativo que revisa los resultados 



de la métrica de gobierno abierto 2019 
realizada por el centro de investigaciones y 
docencia económica CIDE y se recogen datos 
del instituto nacional de estadística y 
geografía INEGI en contraste con las 
perspectiva gubernamental y ciudadana.  
4. RESULTADOS  

 
La transparencia gubernamental, la 
participación ciudadana, la rendición de 
cuentas y la tecnología e innovación son los 
elementos fundamentales para garantizar el 
gobierno abierto  

Figura 1  
Elementos del gobierno abierto  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los principios de la 
alianza para el gobierno abierto  

Figura 2 
Dimensiones y perspectivas de gobierno 

abierto  
 Transparencia  Participación 

ciudadana  
Perspectiva 
gubernamental  

 
¿El gobierno 
hace pública 
la 
información 
relativa a sus 
decisiones y 
acciones? ¿En 
qué medida lo 
hace?  
 

 
¿Mediante 
qué formas 
pueden 
incidir las 
personas en 
las 
decisiones 
públicas?  
 

Perspectiva 
ciudadana  

¿Qué tan 
factible es 
que una 
persona 
obtenga 
información 
oportuna y 
relevante para 

¿Qué 
posibilidad 
tienen las 
personas 
para activar 
un 
mecanismo 
que les 
permita 

tomar 
decisiones?  
 

incidir en las 
decisiones 
públicas?  
 

Fuente: inai & cide metrica de gobierno abierto 2019 
 

El promedio nacional del índice de 
gobierno abierto 2019 en México, en una 
escala de 0 a 1, es de 0.52  
 
5. CONCLUSIONES  
El promedio nacional del índice de gobierno 
abierto 2019 en México, en una escala de 0 a 
1, es de 0.52  
 

De donde se desprende que:  
 Hay avance en la apertura 

gubernamental del estado mexicano  
 El funcionamiento de los mecanismos 

de acceso a la información ha 
mejorado  

 El funcionamiento a los mecanismos 
de acceso a la información ha 
mejorado. y, finalmente uno de los 
propósitos centrales del sistema 
empieza a mostrar resultados: las 
brechas entre las entidades federativas 
y entre los tipos de sujetos obligados 
empiezan a cerrarse.  

Sin embargo,  
 la ciudadanía aun no encuentra en los 

sujetos obligados mecanismos 
formales para participar, que tengan 
un grado de institucionalización 
equivalente a aquellos en materia de 
transparencia: no hay procedimientos 
claros para las personas que quieren 
participar, ni capacidad de respuesta 
efectiva en las oficinas públicas a las 
iniciativas ciudadanas.  

 En materia de participación ciudadana 
los rezagos son mayores: las formas 
de incidir en el gobierno no son 
eficaces para activar los procesos de 
decisión que permitan incorporar las 
ideas, demandas o propuestas de la 
ciudadanía al quehacer 
gubernamental.  

Transparencia
Participación 

ciudadana

Rendición de 
cuentas 

Innovación y 
tecnología



 Las plataformas para las que la 
ciudadanía acceda a la información 
pública funcionan y son utilizadas, 
pero hay amplias oportunidades para 
mejorar su diseño y utilidad.  

Resultando necesario: 
 Fortalecer la lógica de transparencia 

proactiva, promover el uso de datos 
abiertos y mejorar la calidad de los 
portales y los buscadores.   

 Lograr la consolidación del sistema 
nacional de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de 
datos personales y los avances que 
llegara a haber en los próximos años 
en materia de participación ciudadana 
tengan una lógica que busque servir a 
las personas para facilitar el ejercicio 
de sus derechos.  

 Para contar con instituciones públicas 
de calidad se requiere de todos los 
sectores de la sociedad: ciudadanos, 
sociedad civil, academia y sector 
privado.  

 La calidad de las instituciones 
entendidas como la capacidad para 
resolver o atender los problemas de la 
población, impacta directamente en 
los servicios públicos y los programas 
que atienden. Es decir, influyen en la 
calidad de vida de las personas.  

 La mejora regulatoria es un proceso 
continuo de construcción de 
instituciones de calidad que permite 
atender los problemas de la población, 
el beneficio a la ciudadanía es directo 
e inmediato y podría facilitar el acceso 
a servicios de la población más pobre.  

 
Propuestas imco:  
IMCO propone atribuir a la secretaria de la 
función pública la tarea de evaluar la calidad 
de las instituciones federales con base a la 
metodología abierta y robusta, mientras que, 
en los órdenes estatal y municipal, se puede 

delegar esta labor a las contralorías locales.  
Incorporarla mejora regulatoria de tramites y 
la iniciativa de gobierno abierto en México.  
Introducir indicadores objetivos y concretar su 
aplicación permite identificar cuáles son los 
principales problemas de las instituciones 
mexicanas y comparar su desempeño con el de 
otros países.  

Retomar las mejores prácticas, diseño 
institucional, modelo de gobernanza y demás 
entramado institucional de dependencias 
como Banxico o el INEGI, las cuales destacan 
por su calidad. Cabe destacar que ambos 
organismos cuentan con autonomía técnica y 
de gestión.  

Publicar, para cada organismo, su plan 
anual de calidad para plantear los retos y 
definir las funciones de cada dependencia para 
mejorar su organización y satisfacer las 
necesidades explicitas e implícitas de los 
ciudadanos que reciben sus servicios.  

Dar cumplimiento y seguimiento a los 
compromisos de gobierno abierto 
Implementar los principios de gobierno 
abierto de forma transversal en las 
instituciones públicas, particularmente las que 
tienen contacto directo con la población.   
Retos: Continuar con la operación de registros 
e indicadores que sean utilizados y nutridos de 
información para la actual administración 
pública, contar con registros se traduce en una 
respuesta a la necesidad de articular, focalizar 
y monitorear mejora las políticas 
redistributivas nacionales.  
Formar instituciones de calidad que 
proporcionen productos, servicios, tramites, 
ayudas de forma exitosa, y sostenida en el 
tiempo, requiere de comunicación efectiva con 
los gobernados.  
Calidad en las instituciones  
¿cómo se mide la calidad en las instituciones? 
La respuesta abarca un amplio catálogo de 
características que tienen los organismos 
públicos, como son: responsabilidades bien 
definidas, evaluación y mejoramiento de 
desempeño, procesos transparentes y trabajo 
en equipo, pero, sobre todo, buenos resultados 
de la gestión gubernamental y eficiencia para 
servir a la sociedad.  
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Resumen Abstract 

Los recursos destinados al sector educativo son una 
inversión para México, porque gracias a ello se 
impulsa el desarrollo del país. En el presente artículo 
se mide la evolución del Gasto Nacional Educativo 
(GNE) en el sector educativo en México tomando 
como punto de comparación el porcentaje del 
Producto Interno Bruto que se destina a este sector y 
realizando la comparativa entre los países 
latinoamericanos y México, para ello, se analiza la 
información estadística de carácter público obtenida 
de plataformas de instituciones tales como, el Instituto 
Nacional de Educación Educativa (INEE), el Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Los resultados obtenidos indican un 
aumento monetario significativo en el gasto ejercido 
en los últimos años en materia de educación.  
 
Palabras clave: Gasto público, Producto Interno 
Bruto, Educación 
Códigos JEL:  I21, I22, H52. 

The resources allocated to the education sector are 
an investment for Mexico because thanks to this the 
development of the country is promoted. In this 
article, the evolution of public spending in the 
education sector in Mexico is measured, taking as a 
point of comparison the percentage of Gross 
Domestic Product that is allocated to this sector and 
making the comparison between Latin American 
countries and Mexico, for this, it is analyzed public 
statistical information obtained from platforms of 
institutions such as the National Institute of 
Educational Education (INEE), the Center for 
Economic and Budgetary Research (CIEP), the 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), the Secretariat of Public 
Education (SEP). The results obtained indicate an 
increase in significant monetary expenditure on 
education in recent years. 
 
Keywords: Public spending, Gross Domestic 
Product, Education 
JEL: I21, I22, H52. 

 
1. INTRODUCCIÓN  
La educación en la actualidad es un derecho 
humano que ayuda a desarrollar habilidades, 
aptitudes y actitudes para poder 
desenvolvernos en el mundo.   

Este derecho está contemplado en la 
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
París, el 10 de diciembre de 1948 en su 
artículo 26°. (Asamblea general de las 
Naciones Unidas, 1948) 

Antes de que fuera considerado un derecho 
humano fundamental, existía una gran 
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segmentación de las personas que podían 
tener acceso a este servicio, abordando 
principalmente dos aspectos; las clases 
sociales el cual va de la mano con el aspecto 
económico y desigualdad de derechos y 
oportunidades entre hombre y mujeres. Esta 
situación se fue transformando en el acceso 
gratuito a la educación y la igualdad y equidad 
de género. 

El rol que ahora juega la educación de 
calidad surge a raíz de los Objetivos Del 
Milenio (ODM) de la Organización Mundial 
de las Naciones Unidas (ONU) en donde se 
determina en su segundo apartado titulado: 
Lograr la enseñanza primaria universal, el 
cual se limitaba solamente en brindar el 
acceso a la educación primaria a todos los 
niños y niñas, el cual se enfocaba en la 
cobertura que se esperaba lograr para 2015 
(ONU, 2000). Posterior a concluir la etapa de 
cumplimiento de los ODM se transformaron 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en donde se despliega en su objetivo 
cuatro: la Educación de Calidad en la cual se 
pretende garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad, así como promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para la sociedad (ONU, 2015). 

Girando en torno a estos dos ejes 
principales en donde se encuentra una 
estrecha relación entre el presupuesto 
destinado a la educación con la cobertura que 
las instituciones tanto públicas o privadas 
brindan a la población; por otro lado, la 
calidad será determinada por las instituciones 
facultadas bajo sus preceptos e indicadores 
que ponderan la calidad de la educación.  

La educación es importante para el 
desarrollo social y económico de un país, pero 
para llegar a formar buenos profesionistas es 
necesario tener unas bases firmes, es decir, 
hacer buen uso de los recursos públicos 
destinados a la educación en el nivel básico 
principalmente. 

En México a lo largo de 29 años la 
educación ha sufrido 5 reformas educativas, 
determinando que aproximadamente cada 6 
años existe una nueva reforma, esto quiere 
decir que cada inicio de un nuevo sexenio el 
presidente electo decide proclamar una nueva. 
Esto conlleva que la reforma anterior no 

termine de madurar y exista un efecto 
negativo en la calidad de la educación además 
de tener un sesgo en la información recabada. 

La presente investigación tiene como 
objeto medir la evolución del Gasto Nacional 
Educativo (GNE) de México a través del 
porcentaje destinado del Producto Interno 
Bruto al gasto educativo, además de hacer la 
comparativa con países Latinoamericanos y 
desglosar un análisis respecto al porcentaje del 
PIB que cada uno de estos aporta. Lo anterior 
para determinar las brechas que existe entre 
México y los países Latinoamericanos en 
materia de gasto en Educación. 

Ampliar el acceso a la educación y las tasas 
de matriculación en las escuelas tiene relación 
directa con la educación de calidad la cual 
conlleva la ponderación de ciertos rubros los 
cuales pueden llegar a ser diferentes en los 
organismos internacionales, países, 
instituciones, etc. 

Además, la educación de calidad es un 
concepto transversal con los otros 16 
ODS, teniendo como finalidad el bien común 
cuyo eslogan de la ONU es que nadie se quede 
atrás (ONU, 2015). 

Actualmente la educación está enfrentando 
la pandemia derivada por el SAR-COV-19 no 
solamente en México, sino también en el resto 
del mundo. La situación que estamos viviendo 
actualmente hace que las autoridades 
encargadas de la educación se pongan a 
trabajar para que el derecho a la educación se 
otorgue a todos los niños del país ya que 
actualmente debido a la pandemia y el no 
poder estar en contacto con las demás 
personas ha hecho que muchos niños, jóvenes 
no tengan acceso a la educación como es 
debido, esto gracias a que no todos tienen el 
acceso a una computadora, a internet.  

Al hablar de educación pensamos en todo 
lo que conlleva; la infraestructura, los 
docentes, alumnos, directivos, aulas, reformas 
educativas, programas, planes de clase, 
material didáctico, la enseñanza: 
metodológica, social, cultural religioso, 
económico, psicológico, etc., es todo un 
mundo en donde el docente tiene que estar 
preparado y capacitado para poder ser un 
facilitador en el salón de clase, así poder 
apoyar a los estudiantes.  



La educación es parte fundamental para el 
desarrollo de un país y un derecho para todos 
los niños, niñas, jóvenes, adultos que quieran 
superarse. La educación, aparte de influir en 
el desarrollo de un país, también, enriquece la 
cultura, los valores y aporta grandes 
conocimientos a los estudiantes.  

La educación en México, como ya se ha 
mencionado, es un derecho ya establecido en 
la constitución, por ello es indispensable que 
en la educación haya cambios, actualizaciones 
para que les brinden un servicio de calidad a 
todos aquellos que quieran aprender, que 
quieran superarse, para que adquieran nuevas 
habilidades y conocimientos que les ayuden 
en su vida diaria y a ejercer sus otros derechos. 
Esto será siempre a beneficio de la nación.  

Hablar de la educación nos lleva a un 
mundo lleno de mucha información, donde 
cada nivel es un mundo totalmente diferente. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Aspectos generales  
En este apartado comentamos algunos de los 
conceptos específicos.  

El gasto público se entiende como aquella 
erogación que realiza el Estado para efectuar 
sus fines y sostener su estructura, los recursos 
que emplea provienen de las contribuciones 
que dan los ciudadanos de los impuestos 
(Chapoy, 1993). En donde el concepto de 
educación de acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) la define como el 
principal componente del tejido social y el 
mejor instrumento para garantizar equidad y 
acceso a una mejor calidad de vida para todos, 
además de ser formadora del talento humano 
requerido para la competitividad y el 
desarrollo del país (SEP, 2020). 

Según el artículo quinto de la Ley General 
de Educación se define la educación como: 

“Es un medio para adquirir, actualizar, 
completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que le 
permitan alcanzar su desarrollo personal y 
profesional; como consecuencia de ello, 
contribuir a su bienestar, a la transformación 
y el mejoramiento de la sociedad de la que 
forma parte” (Cámara de Diputados, 2019, 
p.2).  

En este sentido, el Estado garantizará la 
calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos (Cámara de 
Diputados, 2021a, p.5). 

 
2.2. Sistema Educativo Mexicano 
La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo tercero 
establece, desde 1917, que la educación 
básica es obligatoria para toda la población 
del país.  

Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado —
Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios—, impartirá 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La 
educación inicial, primaria y 
secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo 
será en términos de la fracción X del 
presente artículo… (Cámara de 
Diputados, 2021a, p. 5). 
El Sistema Educativo Nacional 

(SEN) está basado en el marco jurídico de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en sus artículos 3° y 4°, 
y también en la Ley General de Educación 
(LGE) (Cámara de Diputados, 2019; Cámara 
de Diputados, 2021a). 

La LGE establece que el SEN se 
compone por autoridades educativas, 
profesores, alumnos, programas, planes, 
métodos de enseñanza, materiales educativos, 
infraestructura educativa, las instituciones 
educativas de cada estado creadas por la 
descentralización e instituciones privadas 
autorizadas para impartir estudios (Cámara de 
Diputados, 2019). 

En la figura 1 se muestra cómo se 
encuentra categorizado el SEN, el cual se 
divide en tres tipos de educación: básica, 
media superior y superior, los primeros dos 
tipos, la educación básica y la media superior, 
son obligatorias según la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 



(INEE, 2008).  
Tabla 1. Esquema del Sistema Educativo Nacional 

 Sistema Educativo Mexicano 

Tipo educativo Nivel Educativo Tipo de Servicio 

Educación Básica 

Preescolar 

General 

Indígena 

Comunitaria 

Primaria 

General 

Indígena 

Comunitaria 

Secundaria 

General 

Técnica 

Telesecundaria 

Comunitaria 

Para Trabajadores 

Educación Media Superior 

Profesional Técnico 

Bachillerato 
Bachillerato general 

Bachillerato tecnológico 

Educación Superior 

Licenciatura 
Educación normal 

Universitaria y tecnológica 

Posgrado 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

 

Fuente: Elaboración propia basado en INEE (2008

El hacer obligatorio la educación 
media superior surge a partir del 9 de febrero 
del 2012 y propone alcanzar una cobertura 
total en todas las modalidades a más tardar en 
el ciclo escolar 2021 a 2022 (Presidencia de la 

República de México, 2019). 
El Sistema Educativo Nacional 

también se divide tres modalidades, 
escolarizada, no escolarizada y mixta, estas 
modalidades van acorde a los métodos de 



enseñanza, por ejemplo, la modalidad 
escolarizada es la que se imparte de manera 
presencial, ésta tiene una mayor cobertura en 
donde a cada alumno se le asigna un plantel y 
se cubre un plan de estudios el cual está  
programado conforme al calendario oficial de 
actividades, a comparación de la no 
escolarizada y la mixta, en estas modalidades 
se imparten como enseñanza abierta, es decir, 
a distancia de forma no presencial o 
combinando las clases presenciales con la 
enseñanza a distancia (INEE, 2008). 

Estas modalidades se adaptan a las 
necesidades de los estudiantes, es decir, las 
modalidades no escolarizada y mixta las 
toman quienes quieren estudiar, pero también 
necesitan trabajar o realizar distintas 
actividades las cuales no les dejan asistir a una 
escuela presencialmente. De igual manera 
estas modalidades se crearon para atender la 
demanda en las localidades donde no existían 
planteles escolares, implementaron el uso de 
tele sesiones a través de sesiones pregrabadas 
por profesores especializados en cada una de 
las materias que se imparten en los distintos 
niveles de educación. La modalidad no 
escolarizada está más enfocada en un sistema 
pedagógico basado en el “mostrar” que en el 
“enseñar” (INEE, 2008). 

La SEP es el organismo que se 
encarga de la regulación y de la impartición 
de la educación en sus tres niveles (figura 1), 
también es responsable de las artes, la cultura 
y la investigación tanto científica como 
tecnológica (SEP, 2020). 

A partir de la descentralización de los 
servicios educativos a las entidades 
federativas en 1993, existen organismos 
responsables de la educación en cada entidad 
federativa, estos organismos están encargados 
de brindar la educación inicial básica, especial 
y normal, también brindar capacitación, 
mantener actualizados a los profesores que 
conforman la educación básica (Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Senado de la 
República, 2002). 

Los cambios que se han 
implementado en el sistema educativo 
mexicano en los últimos 25 años han sido muy 
pocos, los cambios recientes ha sido la 
descentralización antes mencionada y la 

obligatoriedad de la secundaria en 1993, hacer 
obligatorio, también en preescolar de tres años 
en 2003 y por último hacer la educación 
media superior obligatoria en 2012 (Instituto 
de Investigaciones Legislativas del Senado de 
la República, 2002). 

El 20 de abril del 2021, en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), se publicó la 
Ley General de Educación Superior (LGES), 
la cual fue aprobada por la Cámara de 
Diputados el 9 de marzo de 2021 (SEP, 2021). 

La LGES ordena la creación de un 
sistema nacional de evaluación y un sistema 
nacional de información de la educación 
superior que permitirá el funcionamiento 
efectivo del Sistema Nacional de Educación 
Superior, que se conforma por tres 
subsistemas: universitario, tecnológico, 
educación normal y formación docente 
(Cámara de Diputados, 2021b). 

 
2.3. Calidad en educación 
 
La calidad en la educación está conformada 
por diversos factores, algunos de ellos no 
están dentro del sistema educativo, pero para 
poder brindar una educación de calidad se 
debe de proporcionar los conocimientos 
necesarios para que los estudiantes adquieran 
competencias, los aprendizajes, las 
habilidades, aptitudes y actitudes (INEE, 
2018a). 

La calidad del sistema educativo es la 
cualidad que resulta de la integración de las 
dimensiones de pertinencia, relevancia, 
eficacia interna, eficacia externa, impacto, 
suficiencia, eficiencia y equidad (INEE, 
2018a) 

Según los resultados de las pruebas 
nacionales realizadas en el 2017 dentro del 
Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes de la Secretaría de Educación 
Pública, 7 de cada 10 estudiantes tiene 
dificultades en la comunicación y en el 
lenguaje. Las escuelas comunitarias son las 
que presentan un grado más alto de 
marginación y son las que tuvieron el dominio 
más bajo de los programas educativos. De 
igual manera son las escuelas que tienen un 
grado más alto de deserción escolar ya que los 
estudiantes en ocasiones no tienen los 



recursos necesarios para seguir estudiando 
(INEE, 2018a).  

De acuerdo con la UNICEF es 
importante fortalecer las capacidades de los 
profesores, tanto los que están en formación 
como los que están impartiendo clase, con 
capacitaciones que apoyen a su actualización, 
poniendo como prioridad las escuelas 
indígenas y las que se encuentran en zonas 
vulnerables (UNICEF, 2018). 

México es el país de la OCDE que 
destina más recursos a la educación del gasto 
público total (18.4%), pero en relación con el 
PIB está por encima del promedio de la 
OCDE (5.4%) y términos de gasto por alumno 
es uno de los países que menos recursos 
destina a cada alumno (CIEP, 2016). 

Existen diversos métodos de 
valuación del rendimiento académico de los 
alumnos en matemáticas, ciencia y lectura 
tanto nacionales como internacionales, a nivel 
internacional tenemos el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 
por sus siglas en inglés), en donde México 
está muy por debajo de los resultados 
deseados para una educación de calidad. 
Según la estandarización internacional PISA, 
en 2018 México se encuentra en el lugar 61 de 
71 países evaluados, en una comparativa de 
países latinoamericanos. De acuerdo con 
datos de la OCDE, México se encuentra en el 
tercer lugar por debajo de Uruguay y Chile, 
pero aún da preocupación el lugar en el que se 
encuentra ubicado ya que nos muestra focos 
rojos para que las autoridades educativas 
diseñen nuevas estrategias para que mejore la 
enseñanza impartida a los estudiantes (OCDE, 
2018).      

La educación en México tiene varias 
deficiencias: es insuficiente, desigual y carece 
de calidad. Estas deficiencias se marcan más 
conforme el nivel de educación va 
incrementando, es decir, en nivel básica 
preescolar, primaria y secundaria estas 
deficiencias son nulas porque es obligatoria y 
el gobierno está obligado a proporcionar 
educación a todos los niños, jóvenes y 
adolescentes. Sin embargo, en la educación 
superior, es muy complicado que los 
estudiantes tengan la oportunidad de poder 
llegar a ser profesionistas (CONEVAL, 

2018). 
 

2.4 Evolución del gasto público en México 
 
Invertir en la educación es parte importante 
para cualquier país porque están generando 
nuevos profesionistas que serán los que en un 
futuro moverán la economía del país. En el 
caso de América Latina y conforme a la 
UNESCO la inversión que realicen estos 
países tendrá que ser de al menos 6% de su 
PIB o 20% de su presupuesto público total 
(CIEP, 2021). 

En México la inversión en educación 
ha rondado entre el 6.5% y el 6.9% del PIB, 
sin embargo, el GNE está por debajo del 
porcentaje que está establecido en la Ley 
General de Educación que es del 8% (CIEP, 
2021). 

La evolución que se presenta en el 
sector educativo en México de $492,094.70 
millones de pesos en 2010 a $685, 575.90 
millones en 2016, esto representa un 
incremento significativo, pero en 
comparación al porcentaje destinado al PIB en 
ejercicios anteriores el incremento es 
ligeramente menor. Para el año 2016 los 
recursos destinados a educación fueron el 
tercero más importante, por debajo del ámbito 
de energía y el gasto social (Cámara de 
Diputados, 2015). 

México destina 2,598 dólares por 
alumno en comparación con Estados Unidos 
quien destina 14,269 dólares por alumno 
(Cámara de Diputados, 2015). 

 En la tabla 2 se muestra que los 
cambios del presupuesto de la SEP del 2020-
2021 han sido drásticos en algunos rubros. 
Las disminuciones a los programas 
presupuestarios más significativos son: 
programa de igualdad entre mujeres y 
hombres SDN; programa para el desarrollo 
profesional docente; proyectos de 
infraestructura social del sector educativo; 
registro nacional de profesionistas y sus 
asociaciones; educación física de excelencia 
(CIEP, 2021). 

De acuerdo con la tabla 2 los 
programas del nivel de educación superior, los 
que tuvieron  incrementos son los siguientes: 
apoyos a centros y organizaciones de 



educación; diseño de política educativa, 
jóvenes escribiendo el futuro, la escuela es 

nuestra; normalización y certificación en 
competencias laborales (CIEP, 2021).

 
Tabla 2. Programas presupuestarios con mayores cambios 2020-2021

 

Programa Porcentajes  

Programa de igualdad entre mujeres y hombre SDN -97.1 

Programa para el desarrollo profesional docente -48.8 

Proyectos de infraestructura social del sector educativo -37.9 

Registro nacional de profesionistas y sus Asociaciones -37.2 

Educación física de excelencia 37.1 

Apoyos a centros y organizaciones de educación 19.3 

Diseño de la política pública 24.2 

Jóvenes escribiendo el futuro 26.5 

La escuela es nuestra 63.1 

Normalización y certificación en competencias laborales 63.5 

Fuente: Elaboración propia basado en CIEP (2021). 
 

2.5. Presupuesto y gasto educativo 
 
El GNE tiene dos financiamientos: público y 
privado. El financiamiento público se refiere 
a los recursos destinados a educación, cultura, 
deporte, ciencia y tecnología; mientras que el 
financiamiento privado engloba los recursos 
de las inscripciones, colegiaturas, cuotas 
uniformes, materiales, transporte escolar que 
los usuarios de las instituciones tanto públicas 
como privadas desembolsan (INEE, 2018). 

En el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021) 

el gasto educativo asciende a 836 mil 400 
millones de pesos (mdp). Si se aprueba el 
gasto educativo a comparación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 
2020) que fue de 807 mil 305 mdp, se tendría 
un crecimiento nulo en términos reales (CIEP, 
2021). 

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, asigna recursos a la 
educación en tres Ramos: el Ramo 11 es el 
que administra la SEP para todo el país; el 
Ramo 25 es utilizado para sostener el sistema 
educativo de la Ciudad de México; por último, 
algunos rubros del Ramo 33 son las 
participaciones que recibirán los demás 



estados para poder hacer frente en mayor o 
menor medida la educación en sus territorios 
(CIEP, 2021). 

El 98.1% del presupuesto destinado a 
educación se usará para cubrir el gasto 
corriente, como es la nómina, gastos 
operativos, es decir, gastos para prestar 
servicios educativos. Mientras que el 1.8% 
será destinado para cubrir gastos de obra 
pública tales como compra, alquiler o 
mantenimiento de bienes muebles. El 0.02% a 
gasto corriente por concepto de gastos 
indirectos de programas subsidiarios, y el 
0.03% a la construcción de obra pública 
(CIEP, 2021). 

A la educación básica se destina el 
61.2% del presupuesto, mientras que a la 
educación superior donde se ubica el 9.4% de 
la matrícula se destinará 16.6% de los 
recursos; a la educación media superior se 
asignará el 14.4% del gasto del año. Al 
posgrado se destinará el 1% del gasto 
educativo 2021. El 6.8% de los recursos 
restantes se enfocarán a las otras subfunciones 
del gasto educativo (CIEP, 2021). 

  
3. MÉTODO 

 
La metodología utilizada en esta 

investigación por sus características 
corresponde a un enfoque del tipo cualitativa 
con un alcance exploratorio. Además, es 
documental porque los datos se obtuvieron a 
través de la revisión de diversas páginas de 
instituciones como el Instituto Nacional de 
Educación Educativa (INEE), el Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), entre 
otras.  

Una vez recabada la información, se 
procedió al análisis de datos con el propósito 
de observar el comportamiento de las 
variables estudiadas y obtener mayor 
objetividad en relación con el objetivo y las 
premisas planteadas en esta investigación. 

 
4. RESULTADOS 
  
A continuación, se muestra un análisis de 
comparación de diferentes indicadores 
importantes para el rubro de educación.

Figura 1. Crecimiento del gasto público por alumno y matrícula 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de  las Cuentas Públicas 2006-2020 (SHCP, 2006-2020); del PEF 2020 (Cámara de Diputados, 
2020); y  el Sistema de Indicadores Educativos (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP, (2020).
 En la figura 1 se muestra la variación de 
los porcentajes por alumno y matrícula en los 
últimos 15 años para tener un panorama más 
amplio respecto al movimiento que ha tenido. 
Asimismo, se observa que ha estado constante 

con algunos piques, se tuvo un decremento en 
el año 2010 esto debido a la crisis del 2009 
que, de acuerdo con expertos, ha sido la peor 
recesión económica que ha tenido el país en 70 
años. Anterior a esto, en 2008 el peso tuvo 
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varias devaluaciones lo cual provocó que 
perdiera alrededor del 50% de su valor frente 
al dólar, esto provocó que el secretario de 
educación de este tiempo, Alonso Lujambio, 
solicitará a las universidades públicas del país 
que pidieran una reducción de sus gastos de 
manera “voluntaria”, es por ello que en la 
figura 1 se muestra la disminución en  2010.  

Otro pico importante que vemos en la 
figura 1 es el del 2014 en donde vemos un 
incremento, uno de los cambios que hubo en 
ese año y que influyó en el incremento del 
gasto fue la creación del Programa Nacional 
de Becas, en el que se agrupan varios 
programas que anteriormente eran 
independientes. 

 
 

 

Figura 2. Gasto público mundial en educación, total (% del PIB) 

Fuente: Banco Mundial (2017)

De acuerdo con datos del Banco Mundial, 
se ha tenido un incremento gradual desde 2000 
hasta 2009 donde precisamente en este año se 
obtuvo un 4.66% del PIB mundial destinado al 
gasto público, siendo este el mayor porcentaje 
registrado hasta ahora. A partir de este año se 
presentó un decremento gradual hasta 2012 de 
4.20% y posteriormente se obtuvo de nuevo un 
incremento progresivo (ver detalle en la figura 2). 

Respecto al porcentaje del PIB que 
América Latina destina para el presupuesto a 
la educación, podemos observar un 
crecimiento bastante bajo pero que ha ido de 
manera paulatina desde 2000 hasta 2009 
teniendo un comportamiento bastante similar 
al PIB mundial, cuyo promedio fue de 3.77% 
en el transcurso de 2000 a 2018.  
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3. Gasto público en América Latina en educación, total (% del PIB) 



 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2018).  
 

Respecto al promedio del PIB 
destinado a la educación por parte de América 
Latina, en los últimos 10 años ha sido del 
3.9%. El porcentaje más alto obtenido en los 
últimos 10 años fue en 2011 con un 3.7% 

estando debajo solo por 0.3% puntos con 
respecto al porcentaje más alto obtenido que 
fue de 2015 a 2018 manteniéndose con un 4% 
(ver detalle en la figura 3).

Figura 4. Gasto público en América Latina en educación (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2019). 

Respecto a la comparación de 
algunos países de América Latina 
podemos observar que México se 

encuentra en el 7º. lugar con un 3.5% de 
los países que destinan menos porcentaje 
de su PIB a la educación, siendo Argentina 
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el país que menos destina con un 1.6% y 
Costa Rica el más alto con un 7.1% (ver 
figura 4). 

Figura 5. Gasto Público en Educación, total (% del PIB) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2021).

 
De acuerdo con la figura 5 en los últimos 

10 años México ha tenido un promedio de 
3.63% de su PIB destinado al rubro de 
educación. En 2018 tuvo el porcentaje más 
bajo con un 3.2%, mientras que el porcentaje 
más alto de 2010 a 2015 fue de 3.9% en dicho 
periodo. 

El comportamiento del PIB en 
México con respecto al GNE ha sido un tema 
relevante, ya que en los últimos 12 años se ha 
visto un decremento paulatino en el 
porcentaje destinado para este rubro, teniendo 
su declive más significativo en 2017 al 
disminuir de 3.7 a 3.3, manteniendo una 
estabilidad hasta 2019 y un incremento de 
nuevo en 2020 de 3.5% (ver figura 5). 

 
5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la información recabada 
se puede concluir que el GNE en México ha 
tenido un crecimiento positivo, ya que en el 
transcurso del tiempo ha tenido un incremento 
monetario constante en el gasto ejercido, pero 
también presenta variaciones constantes y una 
tendencia a la baja, esto quiere decir, que si 

bien el gasto al final del periodo es mayor que 
al inicio, el presupuesto que se destina a la 
educación ha disminuido. Dadas las 
evaluaciones realizadas tanto a nivel nacional 
como internacional, México es un país con 
muchas necesidades y esto requiere mucho 
trabajo para poder identificar los instrumentos 
necesarios para mejorar la calidad y hacer un 
mejor uso de los recursos. 

El sistema educativo mexicano tiene 
grandes deficiencias y gran parte para la 
mejora en cuanto a términos de calidad es 
necesario un incremento de la inversión para 
la capacitación y remuneración justa de los 
profesores, la infraestructura escolar, el tener 
cobertura para todos los que se encuentran en 
edad escolar en el país. 
Al analizar el comportamiento del GNE se 
observa que representa el 13.69% del total del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2020 (PEF), este rubro es un eje central del 
Plan de Desarrollo del país.  

En la actualidad por los recortes 
presupuestales que ha realizado el gobierno 
actual, han reducido el presupuesto destinado 
a programas importantes para mejorar la 
educación en México teniendo una fuerte 
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repercusión negativa, tales como, el 
presupuesto para la inclusión y la equidad 
educativa, el recorte fue del 38.6% siendo este 
concepto cada vez más tomado en cuenta en 
los planes educativos del Gobierno Federal, 
sin embargo, un recorte del 12.7% al programa 
de escuelas de tiempo completo, el programa 
de inglés sufrió un recorte de 53.4%, y por 
último el programa de fortalecimiento a la 
calidad educativa que sufrió un recorte del 
46.2%. 

Finalmente, analizando la información 
recabada en la presente investigación y para 
conseguir resultados positivos en la mejora de 
la educación en México y brindar una buena 
calidad necesitamos de mejores políticas 
educativas, en donde se necesitarán los 
recursos para poder operar con una planeación 
más efectiva para poder ofrecer una mejor 
educación a los estudiantes y que obtengan 
mejores aprendizajes. Mejorar el uso de los 
recursos públicos que se destinan al sector 
educativo se hará realidad cuando las 
autoridades ataquen el problema de raíz y 
hagan uso de la información disponible para 
diseñar programas que mejoren la calidad del 
sector educativo. 
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Resumen 
El objetivo de este artículo es determinar si las 
personas del área metropolitana de Monterrey 
(AMM) han considerado adquirir una vivienda 
(casa o departamento) y conocer cuáles son los 
factores que consideran importantes para tomar la 
decisión de comprar. Para este estudio se tomaron 
en cuenta los factores urbanos, sociales, laborales, 
físicos y económicos, estos fueron incluidos en la 
encuesta que se utilizó para obtener los datos, ésta 
se aplicó en el mes de marzo del año 2021, para 
esto se utilizó el muestreo tipo bola de nieve. La 
hipótesis dice que las personas consideran más 
importantes los factores urbanos y laborales. El 
resultado principal que se obtuvo fue que el 82.5% 
de las personas encuestadas si ha considerado 
comprar una vivienda. Y los factores que más se 
toman en cuenta son los urbanos, sociales y 
laborales, teniendo cada uno 24%. La investigación 
se divide en seis secciones, introducción, marco 
teórico, método, resultados, conclusión y 
referencias, en ese orden respectivamente. 
 

Palabras clave: factores, vivienda, comprar, 
análisis de frecuencia, Monterrey. 
 

Abstract 
The objective of this article is to determine if the 
people of the Monterrey metropolitan area (AMM) 
have considered acquiring a home (house or 
apartment) and to know what factors they consider 
important in making the decision to buy. For this 
study, urban, social, labor, physical and economic 
factors were considered, these were included in the 
survey that was used to obtain the data, it was 
applied in the month of March of the year 2021, for 
this the snowball sampling. The hypothesis says 
that people consider urban and work factors more 
important. The main result that was obtained was 
that 82.5% of the people surveyed had considered 
buying a home. And the factors that are most 
considered are urban, social and labor, each having 
24%. The research is divided into six sections, 
introduction, theoretical framework, method, 
results, conclusion and references, in that order 
respectively. 
 
 
 
Keywords: factors, housing, buying, frequency 
analysis, Monterrey. 
JEL: G1, G10, G12.

 



1. INTRODUCCIÓN 
En México como en el mundo, la posesión de 
vivienda digna y decorosa es un derecho 
humano. El sexto párrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), señala que “Toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo” (CPEUM, 2014). 

El gobierno de México tiene como 
objetivo impulsar la adquisición de inmuebles 
para la sociedad, para esto ha creado diversas 
instituciones que se encargan de apoyar con 
mecanismos de asistencia como créditos 
hipotecarios para la construcción, compra o 
remodelación de la vivienda. Entre las 
instituciones creadas están el Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT), que brinda 
apoyo para que los trabajadores puedan 
adquirir una vivienda a través de préstamos 
bancarios. Asimismo, la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) ofrece subsidios, el 
Confinamiento de Vivienda (COFINAVIT) es 
un tipo de crédito hipotecario compartido, es 
decir, otorga un crédito de manera conjunta 
con alguna institución bancaria, para los 
trabajadores del gobierno existe el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSTE). Entonces, si no se es 
trabajador existen diversas entidades a las que 
cualquier persona puede acudir tales como la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el 
fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO) destina fondos de 
apoyo para la vivienda de familias de bajos 
recursos, finalmente se puede acudir a las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
(SOFOMES), sociedades anónimas cuya 
finalidad es el otorgamiento de créditos para 
adquirir una casa con arrendamiento 
financiero o factoraje financiero. 

La vivienda en México y en el mundo 
es uno de los principales problemas 
económicos y sociales de los países, sus 
regiones y ciudades. Según el Centro de 
Estudios de Desarrollo Regional y Urbano 
Sustentable (CEDRUS), en México el 75% del 
uso del suelo corresponde al uso de vivienda, 
de ahí su importancia. Además, la vivienda es 
uno de los principales activos que forman el 
patrimonio de las familias, en lo general se 
considera como incluso un ahorro e inversión 
para preservar sus recursos (CEDRUS, 2012). 

La Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) señala que en México para el año 2021 
se estima que se demanden 805 mil 420 
financiamientos para viviendas, esto tiene un 
impacto en 2.8 millones de personas. De 
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el crecimiento del 
PIB esperado para 2021 es de 4.6%, con lo que 
no se recuperarán los niveles previos 
observados antes de la crisis sanitaria (SHF, 
2021). El Fondo Monetario Internacional 
ubicó el crecimiento económico para 2021 en 
4.3%, indicando que, si no se toman medidas 
para reactivar el mercado interno, la 
recuperación económica será más tardada 
(FMI, 2021). 

Según el Índice SHF de precios de la 
vivienda, el crecimiento de precios en 2020 
fue de 5.8% continuando con la tendencia de 
venta de viviendas de mayor valor, de hecho, 
el precio mediano fue de 700 mil pesos, que 
corresponde a una vivienda de tipo medio 
(SHF, 2021). 

Para atender el objetivo de esta 
investigación, es decir, determinar si las 
personas del área metropolitana de Monterrey 
han considerado adquirir una vivienda, ya sea 
casa o departamento y conocer cuáles son los 
factores que influyen en la decisión de compra. 
Entre los principales factores destacan los 
urbanos, como la seguridad, acceso a vías 



principales, suficientes áreas verdes; los 
sociales, como la cercanía con familiares y/o 
amigos; laborales, por ejemplo, el tiempo de 
traslado de la casa al trabajo; físicos de la 
vivienda. Estos últimos se dividen en externos; 
como la fachada, número de cajones de 
estacionamiento, ubicación, etcétera y los 
internos; tales como los acabados, distribución 
de espacios, instalaciones, etc.; y finalmente 
los económicos, como forma de pago de 
elección, tramitar o no un crédito hipotecario, 
entre otros (Moreno y Alvarado, 2011). 

Al momento de que surge la idea de 
comprar una vivienda siempre se toman en 
cuenta factores de diversos ámbitos, además 
de la experiencia personal, opiniones de 
familiares, etc., la pregunta es ¿cuáles son los 
factores más importantes para tomar en cuenta 
antes de comprar una vivienda? Para poder dar 
respuesta al cuestionamiento, además de 
considerar la experiencia personal, opiniones 
de familiares, se realizó y aplicó una encuesta 
en el mes de marzo del año 2021. Se aplicó en 
el área metropolitana de Monterrey. 
 
2. MARCO TEÓRICO 

La vivienda es un hecho humano concebido y 
realizado como el producto de un sistema 
cultural; por ello, no puede ser considerada 
como un simple lugar, un espacio, ya que es 
un importante escenario de la vida cotidiana 
del ser humano (Guzmán y Garfias, 2014).  

Grandes filósofos como Aristóteles, 
Platón, Sócrates hablaron de la importancia de 
la vivienda para el desarrollo espiritual y 
privado de la persona y la importancia de la 
ciudad para la convivencia y la vida 
comunitaria. La filosofía de la vivienda viene 
a resumir el anhelo más grande de tener un 
lugar dónde vivir de manera digna, con una 
realización plena. La filosofía de la ciudad se 
convierte en la extensión de la vivienda. En 
épocas antiguas la vivienda era el orgullo más 
grande de una familia y la ciudad era el orgullo 
más grande de un ciudadano. Los filósofos 
entendían profundamente la importancia de 
tener un espacio vital para poder desarrollarse 
como seres humanos (Cortés, 2001). 

Según el reporte de Mercado Inmobiliario 
de (LAMUDI, 2020), se estimó que se 
demandarán alrededor de 851 mil 100 
financiamientos para soluciones de vivienda, 
lo que tendrá impacto en 3.3 millones de 
personas. LAMUDI es una plataforma 
inmobiliaria en la que se puede anunciar o 
encontrar inmuebles por internet. En la Tabla 
1 se muestran los créditos por organismo y tipo 
de solución, 2020. 

Donde se puede observar que el 
INFONAVIT concentra el 59% de 
composición, teniendo 315 mil 823 de 
adquisición, 171 mil 142 de mejoramiento de 
vivienda, 15 mil de autoproducción, 
obteniendo un total de 501 mil 956. 

 
Tabla 1. Créditos por organismo y tipo de solución, México 2020. 

Organismo Adquisición Mejoramiento Autoproducción Total Composición 
INFONAVIT 315,823 171,142 15 000 501,956 59% 
FOVISSTE 54,187 12, 571 0 66,758 7.8% 
BANCA 93,761 129,330 12,694 235,785 27.7% 
Otros 5,901 1,377 39,314 46,592 5.5% 
Total 469,672 314,420 67,800 851,100 100% 

Fuente: (LAMUDI, 2020). 
 
 
Para el estado de Nuevo León se tienen de 

adquisición 52 mil 383, 22 mil 335 para el 
mejoramiento de la vivienda, 4 mil 190 de 
autoproducción, teniendo un total de 78 mil 
908 y una composición del 9.3% del país. 

Nuevo León se encuentra en la región norte del 
país contando con una población total de 5 
millones 189 mil 970 habitantes y una 
densidad poblacional de 64.7 Hab/km2 
(LAMUDI NL., 2020). 



En el análisis de comportamiento de la 
oferta de inmuebles a nivel nacional, Nuevo 
León se encuentra en la cuarta posición con 
6%, y en el comportamiento de la región norte 
se encuentra en la primera posición con 
44.82%. La región norte está compuesta por 
Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Baja 
California, Sinaloa, Coahuila, Sonora, 
Durango y Baja California Sur. En este 
análisis se observa donde existe la mayor 
oferta residencial. 

A nivel nacional se observa que en la 
oferta existe una tendencia por la vivienda 
horizontal con el 60%. En Nuevo León 

predomina igualmente la vivienda horizontal 
con un 69% de participación sobre el 31% que 
representa la vivienda vertical. La demanda 
inmobiliaria está concentrada en mayor 
porcentaje en Monterrey con un 43.11%, en 
Guadalupe con un 10.96% y en tercer lugar 
está el municipio de San Nicolás con 10.07% 
(LAMUDI NL., 2020). 

El precio medio de la ciudad es 47.193 
MXN/m2 (INMUEBLES24, 2021). En la 
Tabla 2 se muestran los precios de venta según 
algunos municipios del Área Metropolitana de 
Monterrey. 

 
Tabla 2. Precio del m2 de la vivienda según alcaldías de la ciudad, enero-febrero. 

Alcaldía ENERO 
MXN/m2 

FEBRERO 
MXN/m2 

Variación 
Mes 

Variación 
Anual 

San Pedro Garza García 59.957 59.876 -0.1% 3.4% 
Monterrey INDEX 47.145 47.193 0.1% 5.2% 
Santa Catarina 43.396 43.695 0.7% 7.4% 
Monterrey 39.930 39.980 0.1% 6.6% 
Guadalupe 29.636 30.019 1.3% 2.3% 
San Nicolás de los Garza 29.327 29.700 1.3% 11.2% 

Fuente: (INMUEBLES24, 2021). 
 

3. MÉTODO 
Se diseñó y aplicó una encuesta del 12 al 18 de 
marzo del año 2021. Para obtener los 
resultados se llevaron a cabo tres etapas.  

La primera etapa consistió en el 
análisis de la incógnita y en la elaboración de 
la encuesta para poder obtener los datos que se 
necesitaban, para la aplicación de esta se llevó 
a cabo un muestreo tipo bola de nieve con 
personas del área metropolitana de Monterrey, 
se buscó orientar la encuesta a personas 
mayores de edad, preferentemente mayores de 
veinte años, de cualquier sexo. Por motivo de 
la pandemia se aplicó la encuesta en línea, se 
describió el motivo por el cual se estaba 

realizando y se compartió el link en diferentes 
círculos sociales, ya que no estaba enfocada en 
un nivel socioeconómico en particular. 
 Al finalizar la aplicación se 
obtuvieron 479 sujetos de estudio, una vez que 
se tuvieron los datos finales, se llevó a cabo la 
segunda etapa; en la segunda etapa se realizó 
una base de datos, para posteriormente realizar 
un análisis de frecuencia apoyados en el SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). 
 En la tercera y última etapa se realizó 
el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos del análisis de frecuencias. En el 
apartado de resultados se muestran los datos 
finales obtenidos.

4. RESULTADOS 
De los 479 sujetos de estudio se obtuvo que 
302 fueron femeninos (63%) y 177 masculinos 
(37%). Se aprecia que las edades que tuvieron 

más frecuencia fueron de menos de 25 años 
obteniendo 37% y de 25 a 30 años con un 
29.6%. Además, 67.2% son solteros, 28.2% 
casados y el resto divorciados o viudos.                    
La mayoría de las personas cuentan con un 



nivel de escolaridad de licenciatura teniendo 
77.7%. Con respecto al ingreso mensual se 
muestra que el mayor porcentaje de personas 
gana entre $5,001 y $10,000 con un 22.8% 

seguido de $10,001 y $15,000 con un 22.5%. 
En la Tabla 3 se presenta la frecuencia y 
porcentaje de los datos generales obtenidos. 

 
Tabla 3. Datos generales. 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Género   
Masculino 177 37% 
Femenino 302 63% 
Total 479 100% 
Edad   
Menos de 25 años 177 37% 
De 25 a 30 años 
De 31 a 35 año 

142 
65 

29.6% 
13.6% 

De 36 a 45 años 34 7% 
De 46 a 55 años 49 10.3% 
Más de 55 años 12 2.5% 
Total 479 100% 
Estado civil   
Soltero 322 67.2% 
Casado 135 28.2% 
Divorciado 18 3.8% 
Viudo 4 .8% 
Total 479 100% 
Escolaridad   
Secundaria 3 .6% 
Preparatoria 31 6.5% 
Licenciatura 372 77.7% 
Maestría 55 11.5% 
Doctorado 18 3.8% 
Total 479 100% 
Ingreso mensual   
Menos de $5,000 69 14.4% 
$5,001 - $10,000 115 22.8% 
$10,001 - $15,000 108 22.5% 
$15,001 - $20,000 86 18% 
$20,001 - $30,000 54 11.3% 
Más de $30,001 53 11.1% 
Total 479 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Respecto al análisis de frecuencia de 

la Tabla 4 se presenta que el 29.4% cuentan 

con una casa propia, el tipo de vivienda con 

mayor frecuencia fue de familiares (43.4%) y 

el 27.2% restante se dividen entre vivienda 

rentada (21.5%), hipotecada (4.2%) u otro 

(1.5%)



 
Tabla 4. Estado de la vivienda actual en el AMM, 2021. 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Vivienda propia 141 29.4% 
Familiares 208 43.4% 
Rentada 103 21.5% 
Hipotecada 20 4.2% 
Otro 7 1.5% 
Total 479 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la Tabla 5 se muestra que 82.5% de 

las personas encuestadas si han considerado 

comprar una vivienda. También se aprecia que 

el tipo de vivienda que más les interesa a las 

personas es la casa habitación en colonia  

privada, tuvo una frecuencia de 272, lo que 

correspondió a un porcentaje de 56.8%. La 

casa habitación en colonia tradicional obtuvo 

29% y un departamento 14.2%. 

 
Tabla 5. Intereses actuales de vivienda en el AMM. 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Personas que han considerado comprar una vivienda 
Sí 395 82.5% 
No 84 17.5% 
Total 479 100% 
Tipo de vivienda que les interesa 
Casa habitación en colonia tradicional 139 29% 
Casa habitación en colonia privada 272 56.8% 
Departamento 68 14.2% 
Total 479 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los factores que se tomaron en cuenta y 

fueron incluidos en la encuesta se muestran en 

la Gráfica 1, donde se observa que los factores 

urbanos tuvieron 24%, entre estos se 

encuentran el tipo de vivienda que les interesa, 

la condición de las vialidades, acceso a las vías 

principales, tráfico, etcétera, igualmente los 

sociales y laborales tuvieron 24% de 

preferencia, entre estos están, la cercanía con  

 

los familiares, lugar de trabajo, escuela, 

hospital o amigos, municipio en el que vive y 

trabaja, el tiempo de traslado de la casa al 

trabajo. Los factores físicos de la vivienda 

21%, estos se dividen en externos e internos y 

los económicos el 22%. Solamente 84 

personas que representan el 9% tomarían en 

cuenta los 4 grupos de factores.  

Gráfica 1. Factores que actualmente las personas del AMM toman en cuenta al comprar una 
vivienda (%). 



 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados 

obtenidos se pudo observar que la 

seguridad, con un 15% de preferencia, 

es el factor predominante en la toma 

de decisión para la adquisición de una 

vivienda, seguido de acceso a vías 

principales con un 14%, áreas verdes 

con 11% y vialidades en buenas 

condiciones 10%. Solamente el 1% de 

las personas toma en cuenta todos los 

aspectos. Los resultados antes 

mencionados se pueden apreciar en la 

Gráfica 2. 

Gráfica 2. Factores urbanos que se toman en cuenta actualmente en el AMM (%). 

 
Fuente: Elaboración propia
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9

24 24

21
22

0

5

10

15

20

25

30

Todos  los factores Urbanos Sociales y laborales Físicos de la
vivienda

Económicos

3

6

14

7

9

9

11

15

7

8

10

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Superficie del municipio

Economía del municipio

Acceso a vías principales

Suficientes tiendas de conveniencia

Cercanía a lugares de recreación

Cercanía a clínicas y/o hospitales

Suficientes áreas verdes

Seguridad

Poco tráfico

Calidad del aire

Vialidades en buenas condiciones

Todos



laborales es la cercanía con el lugar de trabajo 

obteniendo 40%, esto se puede deber a que es 

el lugar al que acuden diariamente. Otro de los 

factores importantes es la cercanía con familia 

con 25%, pero hay que tomar en cuenta que 

este es un factor relativo ya que no todas las 

personas cuentan con la misma situación 

familiar. La cercanía con centros de salud, 

centros comerciales y otros lugares de 

recreación tuvo 33% y la cercanía con amigos 

es el factor menos importante, obteniendo solo 

el 2%. Los resultados se muestran en la 

Gráfica 3.

Gráfica 3. Factores sociales y laborales que se toman en cuenta actualmente en el AMM (%). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 vemos que el 

municipio en el que vive la mayoría de los 

sujetos es en Monterrey teniendo el 22.6%, así 

mismo es el municipio donde trabaja el mayor 

porcentaje de encuestados con 33.1%.

Tabla 6. Comparación de municipios del AMM. 
Municipio Vive Trabaja 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Apodaca 77 16.1% 30 6.2% 
García 10 2.1% 4 0.8% 
Guadalupe 85 17.8% 37 7.8% 
General Escobedo 29 6.1% 46 9.6% 
Juárez 11 2.3% 10 2.1% 
Monterrey 108 22.6% 160 33.1% 
San Nicolás de los Garza 103 21.5% 72 15.0% 
San Pedro Garza García 9 1.9% 60 12.9% 
Santa Catarina 15 3.1% 10 2.1% 
Otro 32 6.5% 37 7.8% 
No trabaja - - 13 2.8% 
Total 479 100% 479 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la Gráfica 4 se muestra el tiempo 

que tardan las personas en trasladarse de la 
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casa al trabajo. El intervalo de tiempo que más 

porcentaje tuvo fue menos de 30 minutos con 

el 48%, seguido de este está el de 30 minutos 

a 1 hora con 38%. El 82.6% de las personas 

respondieron que si han pensado en comprar 

una vivienda cerca del trabajo. Estos datos se 

relacionan con los de la Gráfica 3, en los que 

se muestra que el factor que más se toma en 

cuenta al comprar una vivienda es la cercanía 

con el trabajo con un 40%.  

 
Gráfica 4. Tiempo de traslado actual de las personas del AMM, casa-trabajo (%). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los factores físicos externos se 

refieren a todo lo rodea la vivienda. Los 

factores que más se toman en cuenta son la 

ubicación y que haya más de un lugar de 

estacionamiento, ambos con 12%, seguido de 

estos está el tamaño del terreno con 11%. El 

factor que menos importancia tuvo fue 

banqueta amplia con solo el 3%. En la Gráfica 

5 se muestran los resultados completos.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfica 5. Factores físicos externos de la vivienda que actualmente se toman en cuenta en el AMM (%). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 6 muestra los factores 

físicos internos que se toman en cuenta para 

elegir comprar o no una vivienda, cada uno de 

estos factores es importante dependiendo de 

los intereses de la persona que va a tomar la 

decisión. Según los resultados obtenidos los 

factores cuentan con mínima diferencia entre 

ellos, la distribución de áreas, que la vivienda 

tenga más de 2 recámaras, las instalaciones 

sanitarias e instalaciones hidráulicas 

obtuvieron un 7%, seguido de estos están 

medida de los espacios, condiciones de muros, 

más de 1 baño completo (sanitario, lavabo y 

regadera) e instalaciones eléctricas obtuvieron 

una preferencia de 6%, los demás factores 

están entre 5% y 3%, el factor menos 

importante para las personas encuestas es el 

pórtico con solamente el 1%.
 

Gráfica 6. Factores físicos internos de la vivienda que actualmente se toman en cuenta en el AMM (%). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, entre las opciones para 

el financiamiento de la vivienda o pago de 

contado, se observó que el INFONAVIT es el 

método preferido 29.5% que corresponden a 

144 personas. Solamente el 3.3% de las 

personas elegirían pagar con un crédito 

hipotecario, el resto (68.8%) no elegirían ese 

método de pago por los intereses que se 

manejan. 

 
Tabla 7. Factores económicos 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Opción de pago 
Pago al contado 125 26% 
Préstamo familiar 22 4.6% 
FOVISSTE 18 3.8% 
INFONAVIT 141 29.5% 
Crédito hipotecario bancario 150 31.3% 
Crédito hipotecario 16 3.3% 
Otro 7 1.5% 
Total 479 100% 
Pediría un crédito hipotecario 
Sí 330 68.8% 
No 149 31.2% 
Total 479 100% 

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se realizó un análisis utilizando 

una encuesta aplicada a 479 usuarios del área 

metropolitana de Monterrey, mediante un 

análisis de frecuencia se pudo determinar que 

el porcentaje de personas que han considerado 

adquirir una vivienda es considerablemente 

mayor (82.5%).  

Además de conocer cuáles son los factores 

que influyen en la toma de decisión, se 

comprobó la hipótesis que se planteo al 

principio de la investigación ya que los 

resultados con mayor porcentaje de elección, 

teniendo 24% cada uno fueron los factores 

urbanos, sociales y laborales, uno de los 

resultados más importantes en cuanto a la 

elección de la ubicación de la vivienda (factor 

urbano) es la distancia al centro de trabajo 

(factor laboral) , esto debido a que como 

sabemos es el lugar al que todas las personas 

se trasladan diariamente y se busca invertir el 

menor tiempo posible en esto, el 48% de 

personas encuestadas tarda menos de 30 

minutos en trasladarse 

Se debe considerar que durante la 

pandemia hubo cambios en cuanto a los 

traslados y otros factores dentro de la vivienda 

se tornaron más importantes como las 

comodidades del hogar. Se espera que después 

de la pandemia haya cambios en la mentalidad 

de las personas y empresas ya que algunos 

notaron mayor eficiencia en el trabajo 

haciéndolo desde casa y además algunas de las 

empresas tuvieron una disminución 

considerable en gastos fijos al no tener 

personal en oficinas.  

En lo que respecta a los factores físicos de 

la vivienda se pudo observar que la mayoría de 

las personas tienen preferencia hacía la 

distribución de las áreas y el espacio que 

tienen, la mayoría de las personas se enfoca 

únicamente a las habitaciones más comunes 

(cocina, las recámaras y los baños) y no toman 

en cuenta habitaciones como la estancia o el 

pórtico ya que son habitaciones con las que no 

cualquier casa cuenta.  

El estudio realizado es de gran 

importancia para las personas que se dedican 

al mercado inmobiliario en general (compra, 

venta, construcción), debido a que se pueden 

estudiar de manera más certera cuáles son los 

aspectos relevantes para los clientes y con 

estos datos poder hacer una mejor venta o 

construcción, tomando en cuenta todas las 

consideraciones presentadas en este artículo, 

además de los puntos básicos de la 

construcción.  

En cuanto a las áreas que casi no son 

conocidas se presenta una oportunidad para las 

constructoras e inmobiliarias de dar a conocer 

los beneficios de áreas como la estancia, que 

aparte de ser un distribuidor que nos permite 

salir del típico pasillo, nos ayuda a tener mejor 

ventilación al darnos espacio de colocar 

ventanas. 
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RESUMEN 
En este estudio se analizó la existencia de una 
brecha salarial entre hombres y mujeres según su 
puesto. Se utilizó muestreo bola de nieve, no 
probabilístico, el cual se basa en referencias de 
sujetos iniciales para generar sujetos adicionales, 
de ahí su nombre; aplicado a hombres y mujeres 
mayores de 22 años, que residen en el área 
metropolitana de Monterrey (AMM). La hipótesis 
de esta investigación es que existe una diferencia 
considerable entre los sueldos y salarios de 
hombres y mujeres en el AMM, brecha por la 
discriminación que enfrentamos día con día por el 
hecho de ser mujeres. La edad, estado civil, 
percepción económica son algunas variables 
utilizadas para verificar la presencia de dicha 
brecha salarial entre hombres y mujeres, así como 
también la percepción del genero acerca del tema. 
Los resultados indican que no existe diferencia 
salarial entre hombres y mujeres, y que incluso las 
mujeres no tienen esta percepción, la cual se verá 
desarrollada mas adelante. El trabajo se divide en 
cinco secciones, la primera es la introducción, en 
seguida el marco teórico, después hablamos del 
método seguido de los resultados y al final se da 
nuestro punto de vista en las conclusiones se 
presenta como pudiera mejorar el artículo. 
 
Palabras clave: diferencia salarial, género, 
industria de la construcción, AMM, muestreo no 
probabilístico. 
 

ABSTRACT 
In this study, the existence of a salary gap between 
men and women was analyzed according to their 
position. Non-probabilistic snowball sampling was 
used, which is based on initial subject references to 
generate additional subjects, hence its name; 
applied to men and women over 22 years of age, 
who reside in the metropolitan area of Monterrey 
(AMM). The hypothesis of this research is that 
there is a considerable difference between the 
wages and salaries of men and women in the 
AMM. And that this gap is due in part to the 
discrimination that we face every day for the fact 
of being women. Age, marital status, economic 
perception are some variables used to verify the 
presence of said wage gap between men and 
women, as well as the perception of gender on the 
subject. The results indicate that there is no salary 
difference between men and women, and that even 
women do not have this perception, which will be 
developed later. The work is divided into five 
sections, the first is the introduction, then the 
theoretical framework, then we talk about the 
method followed by the results and at the end our 
point of view is given in the conclusions and how 
the article could improve. 
 
 
Keywords: wage gap, gender, construction 
industry, AMM, non-probability sampling. 
JEL: J31, M54, M12. 
 



1. INTRODUCCIÓN  
Los estereotipos de género influyen de gran 
manera en los negocios ya que tienen más 
prioridad para los hombres que las mujeres, 
esto es base de nuestros aspectos culturales y 
sociales; así lo dice Ortiz, Picazzo y Alvarado 
(2020a). 

En México el derecho al sufragio 
universal a las mujeres les otorgó calidad de 
ciudadanas y, fue hasta 1953; encabezado por 
Adolfo Ruiz Cortines, (Jaiven, 2015). De 
acuerdo con los últimos datos de personal 
ocupado en la construcción, en noviembre de 
2019 tenía 55,130 y en noviembre de 2020, 
49,692 personas ocupadas, lo cual refleja una 
reducción del 9.86% (Secretaría de la 
Economía y el Trabajo, SET 2021). En el 
primer trimestre del 2021, esta industria se vio 
afectada por la pandemia COVID-19, con una 
disminución de 1.7 millones de personas en la 
Población Económicamente Activa (PEA), al 
pasar de 57.6 millones a 55.9 millones. La 
población ocupada fue de 53.3 millones de 
personas, reportando una disminución de 2.4 
millones (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI 2021).  
En este artículo se compara la teoría de la 
brecha  salarial por género. Para ello, se recabo 
información mediante una encuesta aplicada 
vía Google Forms. Como se mencionó, la 
unidad de análisis fueron los trabajadores del 
área metropolitana de Monterrey, el AMM   es 
la segunda más poblada del país (López, 
2021).  La finalidad es verificar la cantidad de 
trabajadores que se desempeñan en el área de 
la construcción, y cuántos de ellos son 
mujeres. Además, se verifica que, ante la 
necesidad de recortar el equipo de trabajo, la 
industria decidió por finiquitar inicialmente a 
mujeres o a hombres.   
            
2. MARCO TEÓRICO  
En 1916 Hermila Galindo secretaria general 
de Venustiano Carranza,  defendía a las 
mujeres creando un escrito en el cual se 
hablaban de los derechos de las mujeres. En 
1920 ocurrió un suceso político que hizo que 
declinara la petición para defender a las 
mujeres.  

Salvador Alvarado, quien estaba frente 
al gobierno en Mérida Yucatán (1915-1918) 

habla de la independización de las mujeres en 
el área económico y para ello metió en su 
gobierno mujeres capacitadas y así mismo 
hizo cambios en el código civil para que las 
mujeres pudieran trabajar fuera de casa. De 
acuerdo con Jaiven (2015), las mujeres podían 
salirse de su casa a los 21 años, en la década 
de los veinte y treinta las mujeres hacían 
organizaciones para hacer valer sus valores, 
los cuales eran: igualdad salarial, seguro en el 
campo laboral, dormitorios, comedores, 
formación de agrupaciones libertarias.   

El consejo feminista mexicano (CFM 
1919 – 1925) y el frente único pro derechos de 
la mujer (FUPFM) son las principales 
organizaciones que defendían los derechos de 
las mujeres en su trabajo ya que como se 
mencionó antes las mujeres no podían alzar su 
voz ni punto de vista porque no le hacían caso. 

En Alemania el 14% de los astrónomos 
eran mujeres que trabajaban en talleres 
artesanales en negocios familiares así lo dice 
Arauz (2015) esto fue algo que después tuvo 
como consecuencia la revolución científica 
que debemos resaltar que no tenían mucho 
conocimiento del tema lograron estar 
fuertemente en el campo de la ciencia. 

    En el porfiriato ya había mujeres que 
exigían los derechos de las mujeres y que los 
querían hacer valer, algunas mujeres que 
estuvieron estas agallas de alzar su voz fueron: 
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores 
Jiménez y Muro. Estas mujeres no permitían 
que siguieran las injusticias de la sociedad 
sobre las mujeres. En los noventa surge un 
movimiento feminista el cual hizo que los 
derechos de las mujeres fueran tomadas en 
cuenta en la política nacional. Este grupo de 
feministas se fue dando gracias a que las 
mujeres no decidían quedarse más calladas y 
luchaban por sus derechos y sus opiniones.  

 
2.1  Brecha salarial. 
Los autores principales de esta teoría son: 
Blinder (1973), Oaxaca (1973), Ashenfelter, 
O. and R. Oaxaca (1987), Polachek y Goldin 
(1987), Psacharopoulos y Tzannatos (1992) y 
de Blau y Kahn (1996), ellos mencionan que 
la discriminación y la diferencia salarial están 
relacionados con la economía de género en 
México y en ellos se distinguen las variables 



de raza o sexo  
En teoría, la diferencia en ingresos, se 

explica desde tres fuentes: 1) de la diferencia 
visible de dotaciones en capital humano entre 
individuos de diferenciados por su sexo; 2) 
hipótesis de la discriminación en donde no son 
remunerados de igual manera por diferencias 
en su productividad; y 3) la diferencia de 
ingresos entre géneros como una 
consecuencia estadística de la oferta de 
trabajo, hipótesis de selección muestral 
(Heckman, 1979). 

 
2.2  Evidencia de discriminación salarial en 

México 
Para la población de 18 años y más con 
educación superior y su distribución por 
género, y en campos de formación. Tomando 
en cuenta la población mayor de 18 años con 
educación superior en el campo de ingeniería, 
manufactura y construcción, donde se 
encuentra que en una población  de entre 
100,000 y más habitantes se encuentran 
482,038 hombres y 444,821 mujeres. Dando 
un total de 926,859 personas en este rango. 
Donde solo el 8.46% son mujeres de todo el 
total de personas ocupadas. (Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE, 
2021). Lo que evidencia las pocas 
oportunidades a las mujeres reciben en este 
rango. 
  Además, de acuerdo con tablas 
informativas de Monterrey Nuevo León donde 
indica que tiene una población ocupada de 
1’995,739 personas y desocupada de 92,450. 
Un 4.42% de la población desocupada en 
referencia de la ocupada hasta el cuarto 
trimestre del 2020. Aun y con COVID-19, los 
rangos no estaban tan descabellados 
negativamente en cuanto a trabajo (ENOE, 
2021). 
  Por su parte, Ortiz, Picazzo y 
Alvarado (2020b) señalan que si existen 
diferencias en las intenciones de hombres y 
mujeres en los negocios en México y los 
motivos de emprender en cualquier negocio 
(incluido en la construcción) el género es 
fundamental dependiendo el tipo de mercado, 
así como la escolaridad, razón del querer 
iniciar el negocio, la profesión, el  número  de  
trabajadores  y  la industria. 

  Es importante agregar que es más 
probable que los hombres tengan puestos 
importantes, ya que Fuentes y Sánchez (2014) 
señalan en su artículo que la mujer es menos 
emprendedora que el hombre, según estudios 
realizados, y existen evidencias de que las 
mujeres tienen a no ser emprendedoras. 
Aunque en el ámbito laboral la mujer ha 
sumado cada día más presencia, todavía existe 
dicha brecha considerable en empresas que 
son creadas por diferentes géneros. Esto se ve 
evidenciado en los datos económicos, donde 
se ve evidente que se necesita prestar atención 
al fenómeno económico social que existe en la 
actividad empresarial del género femenino. 
(Fuentes, 2014). 
 
2.3  Discriminación salarial en México 
Al analizar los ingresos de hombres y mujeres 
en el ámbito nacional se encontró que el 
salario promedio mensual de las mujeres 
representa 74% del que reciben los hombres. 
En la región norte es donde las personas 
percibieron un salario mayor y la región sur es 
donde percibieron los menores salarios, 
recibiendo las mujeres en el norte 80% del 
salario de los hombres y en el sur 72%. Al 
tomar en cuenta la variable profesión, en el 
país las personas que cuentan con este nivel de 
preparación profesional de licenciatura  
reviven mayor salario ya sea visto en valor 
mensual o por hora. 
 Sin embargo, las mujeres siguen en 
desventaja, las profesionistas obtienen 75% 
del salario promedio mensual que perciben los 
hombres en dicha categoría y en lo que 
respecta a las personas que no cuentan con 
estudios profesionales, las mujeres reciben 
73% del salario mensual promedio que ganan 
los hombres. Al analizar las regiones nos 
damos cuenta que todas existen en la misma 
situación. (Mendoza y García, 2009).  
 En el ámbito de la economía las mujeres 
han sumado su participación laboral. La 
evidencia mostrada coincide con lo apuntado 
por Papadópulos y Radakovich (2006) 
respecto a que las mujeres no sólo han 
accedido a los  Enero - Junio 2017 147 
estudios superiores en forma creciente, 
alcanzando un buen desempeño en su 
rendimiento académico, sino que en algunas 



áreas han sobrepasado los porcentajes de 
egreso masculino. Pero, a pesar de esto las 
mujeres siguen recibiendo salarios por debajo 
de los salarios masculinos sin tener una 
justificación de productividad que generan 
para la empresa. 
 Actualmente, los salarios y ocupaciones  
“destinadas” para hombres y mujeres nos 
orillan a recibir ingresos que son visiblemente 
percibidos en diferencias monetarias. Los 
estudios nos demuestran que existe una 
relación directa entre el nivel de escolaridad y 
los ingresos de los trabajadores, por lo que 
éstos aumentan en función del número de años 
de estudio y a los años de experiencia que el 
trabajo les ha generado. Sin embargo un nivel 
superior de escolaridad no nos es garantía que 
los ingresos promedios de hombres y mujeres 
sean iguales ni que tienda a reducirse la brecha 
entre los mismos. (Rodríguez, Reyna y Limas, 
2017). 
 
3. MÉTODO  
Se desarrolló una encuesta, se utilizó 
muestreo bola de nieve, no probabilístico, el 
cual se basa en referencias de sujetos iniciales 
para generar sujetos adicionales, de ahí su 
nombre; el cual se aplicó a personas mayores 
de 22 años, durante el primer trimestre del año 
2021. Los entrevistados se eligieron por su 
disposición a responder, motivo por el cual no 
se distribuyeron de manera uniforme en los 
diferentes municipios de la zona 
metropolitana de Monterrey.  Recaudando un 
total de 110 encuestas recolectadas de manera 
digital mediante la aplicación Google Forms 
por el método antes mencionado, y terminó en 
esa cantidad de encuestados. El cuestionario 
está compuesto por 19 preguntas organizadas 
en 5 secciones.  

En el primer bloque se describe el 
título de la encuesta, así como la finalidad de 
los datos para temas académicos y poder 
fomentar a las personas que nos apoyaran con 
dicha encuesta. 

El segundo bloque era de información 
general, donde recabamos información como 
edad, sexo, estado civil, entre otras 
características generales. En el tercero se 

orientaba más hacia la información laboral, el 
cuarto bloque se recabo información acerca 
del puesto que desempeña actualmente en 
donde labora, así como percepciones 
mensuales, dato importante para la 
investigación. Y en el quinto y último bloque 
hablaba sobre la percepción del ambiente 
laboral así como del como sentían que se 
tomaban en cuenta a las mujeres en lo laboral, 
si creían que existía algún tipo de 
discriminación o violencia hacia ellas. 

A partir de dicha recaudación de fondos, se 
utilizó la herramienta Stadistical Package of 
the Social Sciences (SPSS) para la realización 
de análisis estadísticos descriptivos y de 
frecuencias. Con la final de verificar como 
estamos conforme a la hipótesis planteada en 
un inicio donde estamos de acuerdo que existe 
una brecha salarial entre el hombre y la mujer. 

 
 
 

4. RESULTADOS  
 
Del instrumento  se obtuvo una muestra de 110 
personas encuestadas, variables que se 
encuentran descritas en la siguiente Tabla 1. 
Las variables nos sirven para identificar la 
situación  en la que se encuentran las personas 
entrevistadas y el estatus de sus respuestas que 
analizaremos en las tablas que continúan más 
adelante. Es importante recordar que las 
preguntas no estaban forzadas a responderse, 
por lo cual habrá algunas variables que no 
contestaron los encuestados. 

Además de analizar desde el punto de vista 
del área metropolitana de Monterrey, podemos 
suponer que estamos analizando una gran 
parte de Nuevo León, ya que la mayor parte de 
la población está centrada en esta parte, por su 
industria, por trabajo, y la gran cantidad en la 
que ha crecido. 

La descripción de variables no es más que 
poner en un contexto de la manera en que se 
están analizando las variables y que podamos 
estar tanto el exponente como quien recibe, 
están teniendo la misma idea y pensamiento al 
analizar las variables que presentaremos a 
continuación en la Tabla 1. 
 

 



 
Tabla 1. Descripción de variables 

Variable Descripción 
Edad Muestra la edad del encuestado en años de forma 

numérica. 
Género Género con el que se identifica el encuestado 1= 

Hombre, 2= Mujer. 
Civil Estado del sujeto de estudio con respecto a su condición 

de pareja. 
Escolaridad Último nivel de estudios completado 
Construcción Si el encuestado trabaja en la industria de la 

construcción 1= Sí, 2= No. 
Área Área de la industria de la construcción en la que se 

desarrolla. 
Industria Industria diferente a la construcción en la que trabaja. 
Emprendedor El encuestado es emprendedor, 1= Sí, 2= No. 
EmpresaPers Emprendimiento que genera actualmente. 
Cargo Cargo que posee en su la empresa a la que trabaja. 
Municipio Municipio de la zona metropolitana de Monterrey en 

donde habitan los sujetos de estudio. 
Crecimiento Si el encuestado ha subido de puesto en los últimos 5 

años trabajando. 
Puesto Puesto que desarrolla actualmente. 
Sueldo Percepción económica del encuestado mensualmente. 
Mujeres Porcentaje de mujeres que trabajan actualmente con el 

encuestado. 
Fuente: Elaboración propia.

 
En la siguiente Tabla 2 aparecen las 
Frecuencias y porcentajes que analizamos de 
la muestra en el AMM. Se puede observar que 
las personas que más contestaron la encuesta 
se encuentran en un rango de edad de menos 
de 25 años, con un 36.4% del total de 
encuestados. Así como que el género que más 
prevalece en el mismo es la mujer, con un 
51.8%, con cual creo que no solo analizaremos 
el cómo está la brecha salarial contra la 

percepción general, sino que veremos cómo la 
misma mujer tiene esa percepción personal en 
su trabajo. Y que la mayoría de los 
encuestados trabaja en Monterrey siendo el 
62.7% de dicho municipio, y que los 
municipios que menos encuestados tuvieron 
fueron García y Juárez con un 1.8% cada uno. 
Y del total de mis encuestados el 89% es de la 
industria de la construcción, en su mayoría de 
ellos en estado civil Soltero (a) con un  57.3 % 
del total.

 



 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla 2.   Variables sociodemográficas de los encuestados y porcentajes 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Edad    
Menos de 25 años 40 36.4 
De 26 a 35 años 36 32.7 
De 36 a 50 años 24 21.8 
De 51 o más años 10 9.1 
Total 110 100 
Género    
Hombre 53 48.2 
Mujer 57 51.8 
Total 110 100 
Escolaridad      
Preparatoria  5 4.5 
Universidad  83 75.5 
Diplomados  4 3.6 
Maestrías  18 16.4 
Total  110 100 
Municipio      
Apodaca  3 2.7 
Juárez  2 1.8 
García  2 1.8 
General Escobedo  3 2.7 
Guadalupe  6 5.5 
Monterrey  69 62.7 
Santa Catarina  3 2.7 
San Nicolás de los Garza  8 7.3 
San Pedro Garza García  14 12.8 

Total  110 100 

Civil      
Soltero (a) 63 57.3 
Casado (a)  39 35.5 
Unión libre  7 6.4 
Viudo (a) 1 0.8 
Total 110 100 
Construcción    
Sí 89 80.9 
No 21 19.1 
Total 110 100 



Tabla 3.   Estadísticos descriptivos de las variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En la Tabla 3  aparecen los estadísticos 
descriptivos que analizan a la muestra de 
encuestados, en la cual podemos de acuerdo 
con la tabla de descripción de variables donde 
el puesto que es la media está en 3.61 que es 
más inclinado a Empleado de la construcción, 
por lo cual los rangos que estamos analizando 
deben de variar en conjunto con el rango de 
empleados. Además de que el sueldo radica en 
2.2 lo cual quiere decir que están entre $10,000 
y $20,000 pesos de percepción mensual, el 
cual coincide con el puesto que tuvo la media. 
De los 110, el 1.72 dice que ha tenido 
oportunidad de crecimiento, que es que dos 
veces han subido su sueldo en los últimos 5 
años, en lo personal creo que para estar dentro 
de los rangos de percepción mensual entre los 
$10 mil y $20 mil, es muy poco solo haber 
crecido dos veces, que probablemente si 
tuvieran  más oportunidades de crecimiento no 

estarían ni en el rango de percepción mensual 
ni en el rango de empleados. Podemos deducir 
que en remuneraciones estamos dentro de los 
rangos medios ya que la mayoría de los que 
contestaron la encuesta no han tenido 
oportunidad de crecimiento en los últimos 5 
años y además de esto están en puestos 
estándar en la construcción, no puestos 
grandes como serían las numeraciones 3 jefe 
de equipo, 4 supervisor o 5 Gerente o 
encargado. Creo que parte importante de este 
análisis es en parte por la falta de crecimiento 
en  tanto para hombres como para mujeres. En 
el siguiente Gráfico 1  aparecen porcentajes de 
las respuestas a  las encuestas en cuanto a si 
creen que la mujer tiene un menos precio en el 
trabajo en donde ellos se desarrollan. 
Tomando en cuenta que cada respuesta tenía a 
elegir una opción como el porqué de dicha 
percepción de ellos. 

 
 

Gráfico 1.   Menosprecio de la mujer (%) 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

  Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 

Puesto 1 7 3.61 2.009 
Sueldo 1 4 2.42 1.095 
Mujeres 1 4 2.06 1.007 
Crecimiento 1 4 1.72 1.151 
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En el Gráfico 1, tenemos que de los 110 
encuestados, el 67.89% siente que al género 
femenino no se hace de menos en sus trabajos, 
recordando lo que vimos anteriormente, la 
mayoría de los encuestados fueron mujeres, lo 
cual quiere decir que ellas también están 
dentro de este rango. 

 En el Gráfico 2, tenemos las 4 respuestas 
que se les dio a elegir si pensaban el rechazo o 
menosprecio a la mujer, y la respuesta con fue 
que el  34.28% de las personas entrevistadas 
perciben que las mujeres son menospreciadas 

en sus trabajos ya que tienen menos 
remuneración económica. Considerando con 
esto que piensan que no se les ofrecen las 
oportunidades de crecimiento. Seguido de la 
discriminación laboral por el simple hecho de 
ser mujeres, ya que como lo vivimos en la 
sociedad actual, la mujer es siempre vista 
como el sexo débil, aun y cuando día con día 
salen adelante al igual que los hombres. Es 
impresionante que un número considerable de 
personas estén de acuerdo que la mujer no 
gana igual que el hombre. 

 
 

Gráfico 2. Porque perciben el menosprecio a la mujer (%) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
El Gráfico 3 en donde analizamos las personas 
que no creen que las mujeres tienen un 
menosprecio, la respuesta que más porcentaje 
tuvo, que se les da la misma oportunidad de 
crecimiento tanto a hombres como a mujeres, 
con el 38.88%, seguido con el 33.36% con  las 
personas que piensan que se integran a las 
mujeres al igual que a los hombres. En lo 
personal me genera un poco de duda el que 
nadie seleccionara la respuesta de que tiene n 

una misma percepción económica, ya que se 
sabe que las mujeres no ganan igual que los 
hombres, con el simple hecho de ser mujeres. 
Recordando que las personas que dijeron que 
no existe dicha diferencia fue  del 67.89%.  Lo 
cual quiere decir que consideran  en el 
siguiente orden de más a menos, que la mujer 
tiene las mismas oportunidades, que si se 
integran a las actividades por igual, que se 
toman en cuanta en las decisiones y por último 
que reciben la misma percepción económica. 
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Gráfico 3. Porque no perciben el menosprecio a la mujer (%) 

    
                      Fuente: Elaboración propia 

 
 
5. CONCLUSIONES  
 
En este artículo se realizó un análisis 
descriptivo del instrumento aplicado a una 
muestra de 110 habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey, donde los 
encuestados señalaron ser en su mayoría 
mujeres con un 51.8% y que trabajan en la 
industria de la constricción, el 80.9%. 

El 62.7% de los encuestados tiene su 
trabajo en el municipio de Monterrey, seguido 
por el municipio de San Pedro Garza García. 
La mayoría de estado civil soltero. 

El sistema identificó y reportó en su 
mayoría  el sueldo en el rango $10,000 y 
$20,000 pesos mensuales. Recordando que el 
rango que más tenía peso es el de empleado, 
entonces estamos en los rangos de percepción 
para nivel empleado.  

A lo cual podemos deducir que no existe 
dicha brecha económica entre hombres y 
mujeres ya que en primera estancia los datos 
que analizamos estaban muy parejos en 
género, y aun con esto las diferencias no 
marcaron brecha salarial de magnitud.  

Y cuando entramos a la percepción de las 
últimas preguntas, el 67.88% indica que no 
percibe dicho menosprecio del género 
femenino. Y el 32.11% dice que si  existe 
dicho menosprecio. Considerando que en su 
mayoría son mujeres, entonces ellas mismas se 
dan cuenta que no existe dicha brecha.  

De las personas que dijeron que si 
perciben el menos precio a la mujer en su 
mayoría siente que es porque existe menos 
percepción económica. Y los que dicen que no 
lo perciben señalan que   se les da la misma 
oportunidad de crecimiento en el ámbito 
laboral. Y solo el 1.38% percibe que no hay 
menos precio por que tienen la misma 
percepción económica.  

Es importante señalar que creemos que el 
instrumento puede mejorar si no solo 
tomáramos  la industria de la construcción, si 
se analizara solamente en un cierto rango de 
edades y de puestos para poder comparar con 
más exactitud con el INEGI o la ENOE. Y 
además de hacer un muestreo probabilístico 
para tener exactitud en el tamaño de muestra.
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Resumen 
Se ha identificado que el clima organizacional juega un 
papel clave en el crecimiento de las organizaciones y 
su estudio a profundidad incide de manera directa en el 
espíritu de servicio de la organización tanto pública 
como privada. La presente investigación realiza un 
planteamiento conceptual a partir de diferentes ópticas 
y se identifica la evolución del constructo y se refieren 
a las dimensiones primordiales que construyen el clima 
organizacional en tiempos del Covid-19 con el fin 
identificar las dimensiones que tienen mayor peso en 
el mismo en una institución pública que se realizó un 
estudio empírico con 982 servidores públicos y 
permitió concluir que las dimensiones de Liderazgo y 
Supervisión, Apertura Organizacional, Presión 
Laboral, Cohesión y Claridad Organizacional. 
 
 
Palabras clave: Clima organizacional, Sector público, 
Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Organizational climate has been identified as playing a 
key role in the growth of organizations and its in-depth 
study directly affects the spirit of service of both public 
and private organizations. In this sense, in this research 
a conceptual approach is reflected from different 
perspectives and the evolution of the construct is 
identified, also, they refer to the primary dimensions 
that the organizational climate builds in times of 
COVID-19, in order to identify the dimensions that 
have greater weight in it in a public institution, 
therefore, an exploratory study was carried out with 
982 public servants, the above allowed to conclude that 
the dimensions of Leadership and Supervision, 
Organizational Openness, Work Pressure, Cohesion 
and Organizational Clarity, have greater relevance in 
the analyzed organizational climate. 
 
Keywords: Organizational climate, Public sector, 

Covid-19. 
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1. Introducción 
Hoy en día todas las organizaciones están 

preocupadas en lograr adaptarse a los entornos 

turbulentos en donde subsisten, esta preocupación 

no exime a las organizaciones públicas. No 

obstante, son las organizaciones públicas quienes 

se encuentran azotados por una crisis que abarca 

desde problemas económicos, estructurales, pero 

sobre todo de credibilidad y confianza por parte 

de sus usuarios (Christensen y Laegreid, 2002). 

Aunado a las problemáticas expuestas, las 

organizaciones viven la crisis sanitaria derivada 

de la pandemia del COVID-19, en respuesta a esta 

pandemia, debieron adaptarse rápidamente a una 

nueva realidad, cambiando sus políticas y hasta 

las rutinas de trabajo (Nicola et al., 2020). En ese 

sentido se debe plantear una pregunta ¿Cuáles son 

las dimensiones del clima organizacional mejor 

valoradas por los empleados en las 

organizaciones públicas durante la pandemia del 

COVID-19? 

El clima dentro de las organizaciones es un 

elemento determinante para la mejora en los 

procesos de gestión y operación, lo cual incide en 

la calidad, a través de una mejor adaptación al 

cambio y la innovación (Martín Bris, 2000). 

Asimismo, el clima organizacional ofrece una 

oportunidad para desarrollar el recurso humano a 

través de aspectos de cambio de actitudes y 

comportamientos, que se espera sean capaces de 

ajustar los desafíos actuales y futuros (Suprapti et 

al., 2020).  

Brown y Leigh (1996), han destacado que los 

trabajadores de toda organización pueden ser 

capaces de desarrollar ventajas competitivas, esto 

siempre que se encuentre en un adecuado clima 

organizacional. Esta idea es reforzada por 

Velázquez, et al. (2014), al explicar que un clima 

organizacional adecuado tiene efectos favorables 

en el personal y consecuentemente coadyuva el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Dentro de la literatura se ha demostrado que el 

clima organizacional es un marco útil para 

entender cómo las medidas organizativas pueden 

modificar el comportamiento individual (Griffin 

& Curcuruto,2016; Kuenzi & Schminke,2009; 

Schneider et al., 2013). 

Las organizaciones del sector público al igual 

que las del privado, tienen la necesidad de cumplir 

con sus objetivos, lo que permite ofrecer servicios 

de calidad. Por tal motivo, conocer los elementos 

que conllevan a un buen clima organizacional 

resulta de interés general para la administración 

pública. 

En este sentido el objetivo de este documento 

es identificar aquellas dimensiones que tienen un 

mayor peso en el clima organizacional en una 

institución pública dedicada a brindar asistencia 

social en tiempos de pandemia y con ello 

responder a la pregunta planteada. Para el 

cumplimento de este objetivo, el documento se 

estructura de la forma siguiente. En la siguiente 

sección se presenta una revisión de la evolución 

del clima organizacional. El tercer apartado 

explica los estudios que han identificado las 

dimensiones del clima organizacional. Enseguida 

se presenta la metodología y resultados 



encontrados. Finalmente, se presentan algunas 

conclusiones respecto al estudio realizado. 

2. Evolución y definición del clima 

organizacional 
Según Gan (2007), los resultados del estudio 

realizado por Elton Mayo entre 1925 y 1932 en 

los talleres de la Western Electric Company en 

Chicago, se pueden considerar como la primera 

aportación en la historia del clima organizacional, 

toda vez que se pone de manifiesto el valor de las 

relaciones humanas con variables de percepción 

axiomáticas de la productividad y la satisfacción 

del recurso humano que compone el clima 

organizacional, como los sentimientos de los 

trabajadores, los intereses colectivos, las 

condiciones de trabajo y el sentido de pertenencia. 

De la misma manera, en el trabajo de Lewin et 

al (1939) sobre el estudio del comportamiento de 

niños en función del tipo de liderazgo con el que 

eran dirigidos en un campamento, se gestó el 

concepto de clima social como una manera de 

capturar el tipo de clima que se creó en el grupo 

de estudio, es decir, para referirse en lo particular 

a los diversos patrones de comportamiento que 

surgían al interior del colectivo analizado, el cual 

sirvió como primera referencia para el concepto 

de clima organizacional. 

Durante la década de los 40 y hasta finales de 

los 60’s las investigaciones sobre clima 

organizacional se centraron en estudios de caso 

abocándose más al desarrollo del clima desde la 

perspectiva de la psicología organizacional, 

existía una amplia historia conceptual y los 

principales investigadores centraban sus estudios 

en las impresiones del hombre que rodeaba la 

eficacia de la organización, especialmente en el 

papel del liderazgo y del sistema social en su 

conjunto en el cual se desempeñaban los 

trabajadores (Tiffin y McCormick 1965; Viteles 

1953; Argyris 1958, y; Litwin y Stringer 1968). 

No obstante, Schneider (2013) identifica que 

las investigaciones sobre clima organizacional 

que aplicaron métodos cuantitativos formales 

comenzaron alrededor de la década de los 70, pero 

estos estudios se distinguieron por las diversas 

definiciones en la medición del tema, casi 

ninguno con orientación conceptual a las primeras 

medidas diseñadas para evaluarlo.  

Con respecto a esos estudios, una serie de 

publicaciones (Hellriegel y Slocum, 1974, y 

Payne y Pugh, 1976) aportaron un marco de 

referencia que definió el estudio del clima 

organizacional desde tres enfoques diferentes, el 

primero de ellos está basado en medir la 

percepción de atributos individuales del 

trabajador; el segundo sustenta que se debe medir 

la percepción de los atributos de la organización, 

y; por último está medir de manera agregada los 

atributos organizacionales, es decir, combinar 

mediciones de percepción con otras más 

objetivas. Derivado de estas perspectivas, se 

determinó que el primer enfoque aborda el clima 

psicológico y el segundo y tercero plantea el 

estudio del clima organizacional. 

A causa de la diversidad de enfoques y 

metodología de naturaleza cualitativa, se 

acentuaron las críticas de las limitaciones de estas 

técnicas para el estudio de los constructos del 



clima organizacional. De ahí que Pettigrew 

(1979) propone el concepto de cultura 

organizacional como alternativa, considerándola 

como doctrinas o valores compartidos. 

No obstante, debido al aumento que estaba 

adquiriendo el estudio de la cultura 

organizacional y a la confusión presente entre 

ambos constructos, las investigaciones sobre el 

clima organizacional se vieron disminuidas en la 

década de los 80. Por consiguiente, los 

investigadores sobre el clima centraron sus 

estudios en mayor medida para identificar la 

formación del clima organizacional, 

fundamentado en lo que llamaron el proceso de 

atracción-selección-retención, poniendo al 

descubierto la relación dinámica para la 

formación del clima, la cual es correspondida por 

los cambios que experimentan los miembros de la 

organización aunado al proceso de sociabilización 

(Schneider y Reichers 1983; Schneider 1987, y; 

Reichers 1987). 

Durante la década de los 90, los investigadores 

centraron sus estudios en definir las similitudes y 

diferencias entre los constructos de clima y 

cultura organizacional, por un lado, Pettigrew 

(1990) revisó la literatura para identificar y 

argumentar las semejanzas y discrepancias entre 

ambos conceptos, planteando el uso de la cultura 

para futuros análisis de la organización. Sin 

embargo, Reichers y Schneider (1990) evalúan la 

construcción teórica del estudio del clima y la 

cultura organizacional, planteando que la 

evolución de un constructo necesariamente debe 

transitar por tres fases, la primera de ellas es la 

introducción y elaboración; la segunda es la 

evaluación y argumentación, y; la tercera es la 

consolidación. 

Para concluir con la evolución del clima 

organizacional en el año 2000 se continuaron 

realizando estudios con el objetivo de analizar la 

similitud del clima y la cultura organizacional. Se 

analizaron los métodos de investigación 

utilizados en cada uno de ellos, proveyendo una 

vasta descripción sobre investigaciones, teorías y 

prácticas en ambos campos, con análisis 

empíricos y simultáneos de ambos constructos. 

Ahora bien, como se ha visto en los párrafos 

anteriores, el clima organizacional es una 

construcción teórica desarrollada para 

comprender la forma en que los individuos 

perciben y describen sus entornos laborales, tanto 

en las empresas privadas como en instituciones 

públicas.  

De acuerdo con Schneider (1975), el estudio 

del clima organizacional sienta sus bases en dos 

supuestos claves. El primero de ellos plantea que 

las personas intentan aprender el orden en su 

entorno para crear el orden a través del 

pensamiento, en tanto que el segundo supuesto 

parte de la premisa que los seres humanos 

aprueban y/o intentan crear orden en su entorno 

para adaptar eficazmente su comportamiento al 

ambiente de trabajo. En lo que respecta a la 

primera suposición se asocia con la escuela 

psicológica de Gestalt, mientras que la segunda 

hipótesis es representativa de los tipos de 

preguntas asociadas con la escuela del 

funcionalismo. 



Cabe destacar que, desde la evolución del 

constructo del clima organizacional, no hay un 

consenso general para establecer una definición 

única, aunque el trabajo de Moran y Volkwein 

(1992) aporta un modelo conceptual que permite 

demarcar las distintas definiciones aportadas a esa 

construcción teórica. En ese sentido, estos autores 

proponen cuatro perspectivas, esto es, la 

perceptual, la estructural, la interactiva y la 

cultural. 

Con respecto a la primera, se puede considerar 

que el trabajo desarrollado por Litwin y Stringer 

(1968) fue el primero en conceptualizar el clima 

organizacional dentro de esa perspectiva, 

considerando a la percepción como el 

componente más importante del clima. Del 

mismo modo, Hall y Schneider (1972) consideran 

que las percepciones globales de los individuos 

que conforman una organización son la base para 

la construcción del clima organizacional.  

Por su parte, Dastmalchian et al (1986) 

proponen que el clima organizacional es el 

concepto central que expresa el ambiente laboral, 

que interviene directamente en la motivación, la 

satisfacción y el comportamiento de los 

trabajadores dentro de la organización. 

Finalmente, Goncalves (1997) reflexiona que esta 

perspectiva del clima ha demostrado tener un 

mayor beneficio al considerar las percepciones 

que los individuos de las organizaciones tienen 

sobre las estructuras y procesos que ocurren en el 

ambiente laboral. 

Con relación a la representación estructural, el 

clima organizacional representa una serie de 

tipologías objetivas perdurables y de fácil 

medición que diferencia una organización de otra 

(Forehand y Gilmer 1964). Del mismo modo, 

Hilton (1966) define que el clima está compuesto 

por particularidades que pueden distinguir una 

organización de otra y estos rasgos a su vez 

influyen en el comportamiento de los individuos 

que conforman las instituciones. Por su parte, 

Litwin y Stringer (1968) consideran que midiendo 

el clima organizacional se puede determinar cómo 

es percibida la organización, ya que el clima 

funcionaria como una especie de filtro por el cual 

pasan expresiones objetivas (estructura, 

liderazgo, entre otros). 

Para terminar, al analizar las definiciones 

desde la perspectiva interactiva, la cual ha sido la 

menos desarrollada de los enfoques expuestos, 

Taguiri (1968) considera que el clima 

organizacional se compone de una serie de 

elementos, tales como el entorno, las 

interacciones de las personas y los grupos, su 

cultura, entre otros. Por su parte, para Hall y 

Schneider (1972) el clima organizacional pone de 

manifiesto las relaciones entre las tipologías 

personales y organizacionales. 

Para nuestro estudio vamos a tomar la 

definición propuesta por Chiavenato (2000), 

referente al estado del clima organizacional 

percibido o experimentado por los trabajadores y 

que influye en su comportamiento. 

Cabe destacar que, el análisis del clima 

organizacional adquiere relevancia porque 

permite mejorar el espíritu de trabajo a través del 

conocimiento de las satisfacciones e 



insatisfacciones del recurso humano, estas pueden 

modificarse implementando planes que permitan 

que la organización mejore (Segredo 2013, y; 

García 2009). Un clima organizacional positivo 

colabora en el éxito de la organización y al 

compromiso de los colaboradores hacia ésta 

(Toro Álvarez y Sanín Posada, 2013). 

Ahora bien, como ya se había establecido, 

actualmente las organizaciones a nivel nacional e 

internacional están conllevando el impacto de la 

crisis sanitaria originada por el COVID-19, lo 

que, indudablemente está afectando al clima 

organizacional, tanto en el sector privado como en 

el público, por lo cual se vuelve urgente y 

necesario conocer y medir el clima organizacional 

en que los colaboradores se están desenvolviendo. 

 

3. Dimensiones del clima 

organizacional  
Las llamadas dimensiones del clima, se refiere a 

las características que son objeto de medida 

dentro de una organización, ya que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Diferentes 

propuestas de dimensiones para el estudio del 

clima organizacional han sido estudiadas. 

El primer autor en abordar los elementos del 

clima organizacional fue Litwin y Stringer 

(1968), de acuerdo con ellos, el clima observa 

nueve elementos: 

 Estructura: Hace referencia a las políticas, 

normas, procedimientos y reglas bajo las 

cuales deben regirse los empleados al 

interior de la organización, así como los 

factores motivacionales para su desempeño, 

ya que sea positiva o negativamente. 

 Responsabilidad individual: Se refiere a la 

autonomía que pueda sentir el individuo para 

desenvolverse y tomar decisiones. 

 Cooperación: Se refiere al grado de apoyo 

entre los empleados, ya sea de su mismo 

nivel jerárquico o cualquier nivel vertical de 

la estructura. 

 Recompensas y castigos: percepción del 

individuo respecto a las remuneraciones 

justas y equitativas que recibe por las 

actividades que lleva a cabo dentro de la 

organización, o por el contrario los castigos 

o sanciones a las que puede ser acreedor. 

 Conflicto y tolerancia: Dentro de la cultura 

organizacional existe una diversidad de 

opiniones, comportamientos y actitudes a los 

cuales debe ser tolerante y encontrar la mejor 

forma de manejarlos, de tal forma que se 

eviten los conflictos. 

 Estándares y expectativas: Se refiere al grado 

en que los individuos toman en cuenta las 

normas o reglamentos para desempeñarse y 

la productividad que llegan a tener dentro de 

la organización. 

 Identidad organizacional y lealtad del grupo: 

Es el grado de pertenencia o identificación 

con su empresa y por lo tanto se sienta 

comprometido con el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Riesgos y desafíos: Las organizaciones 

toman riesgos en ocasiones, lo que muchas 

veces representa desafíos que podrían ser 



positivos o negativos para éstas, en cuanto al 

cumplimiento de sus metas. 

 Relaciones: Tanto entre las personas del 

mismo nivel jerárquico, como jefe y 

subordinado, es una característica esencial 

para que haya un buen clima en la 

organización. 

Otros estudios como los de Brunet (2005) 

implican que el clima se agrupa en cuatro 

dimensiones: 

 Autonomía individual: Engloba los aspectos 

de la responsabilidad e independencia que 

puede llegar a tener un individuo, al 

momento de tomar decisiones. 

 Grado de estructura que impone el puesto: 

Mide el grado de transferencia de 

información respecto a que las actividades y 

procedimientos a seguir para realizarlas por 

parte de los superiores. 

 Recompensas: Se refiere a las 

remuneraciones monetarias que reciben los 

empleados como recompensa por su trabajo, 

así como las promociones que se dan en la 

empresa por el buen desempeño de algún 

trabajador. 

  Consideración, agradecimiento y apoyo: Se 

refiere a las relaciones y grado de 

compañerismo, entre los elementos de la 

organización. 

Uno de los autores más referenciados en el 

estudio del clima, fue Likert  (1976), quien llegó 

a considerar dicho concepto a partir de ocho 

dimensiones:  

 Métodos de mando: La forma en que los 

líderes influyen en sus empleados, para que 

exista una buena relación. 

 Características de las fuerzas 

motivacionales: Los procedimientos que se 

llevan a cabo para responder a las 

necesidades o inquietudes de los empleados 

y así estos se sientan motivados en su trabajo. 

 Características de los procesos de 

comunicación: Se refiere a las técnicas o 

tipos de comunicación que se ejercen en la 

organización. 

 Características de los procesos de influencia: 

La importancia que se le infiere a la buena 

relación, que debe existir entre los superiores 

y subordinados, para que se logren los 

objetivos de la organización. 

 Características de los procesos de toma de 

decisiones: El manejo de la información a 

través de los diferentes niveles jerárquicos, 

así como el reparto de las funciones. 

 Características de los procesos de 

planeación: La manera en que se establecen 

los objetivos o directrices que tomará la 

organización. 

 Características de los procesos de control: La 

distribución de los tramos de control entre la 

estructura de la organización. 

 Los objetivos de rendimiento y 

perfeccionamiento: Se refiere al continuo 

control del cumplimiento de lo que se tiene 

planeado en cierto periodo de tiempo. 

Una vez mencionadas las distintas 

clasificaciones de dimensiones utilizadas por 



diversos autores, se puede observar que el 

concepto de clima organizacional es un concepto 

multidimensional, que varía entre un autor y otro. 

Para la presente investigación, consideramos 

las dimensiones siguientes: 

Tabla 1 Dimensiones del clima organizacional 
Dimensión Definición 

Liderazgo Se refiere a la percepción del empleado sobre la capacidad que tiene un individuo 
para influir en la manera de pensar, de ser o actuar de las personas o en equipos de 
trabajo establecidos, con la finalidad de que trabajen en el logro de sus metas y 
objetivos previamente establecidos a través de la destreza de orientar y convencer. 

Supervisión Se refiere a la percepción del empleado sobre el contacto que tiene con su jefe directo 
referente a tratar temas de trabajo, la preocupación por la calidad del trabajo y la 
evaluación correcta en el desempeño de sus funciones. 

Cohesión Se refiere a como el empleado percibe las relaciones entre los compañeros al interior 
de la organización, la presencia de un ambiente que propicie interrelaciones 
amigables y de confianza que abonen en el compromiso personal con los demás para 
la realización de las tareas. 

Ergonomía  Se refiere a la percepción del empleado referente a como la organización buscan 
generar condiciones óptimas y confortable al disminuir los contaminantes 
ambientales y las condiciones físicas que prevalecen en el puesto de trabajo. 

Presión Laboral Se refiere a como el empleado percibe la relación entre los estándares para medir el 
desempeño y las cargas de trabajo, estrés y sentimientos de no descanso. 

Claridad Organizacional Se refiere a la percepción del empleado referente a como identifica que la 
organización es clara en establecer las metas y objetivos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Koys & Decottis, (1991) 

Por lo anterior y a partir de la revisión de la 

literatura se plantea la hipótesis siguiente: 

H1: Las dimensiones que componen el clima 

organizaciones en una institución pública son: 

Liderazgo, Supervisión, Cohesión, Ergonomía, 

Presión Laboral y Claridad Organizacional. 

    
4. Método 

Con la finalidad de identificar las dimensiones 

que tienen mayor peso en el clima organizacional 

en una institución pública del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, se realiza la presente 

investigación de enfoque cuantitativo, de alcance 

exploratorio, al indagar el entorno interno de la 

institución. Su diseño es cuasiexperimental 

puesto que no se tiene control de las variables, 

solo se observó la realidad a partir de la 

recolección de datos, esto sin pretender algún 

cambio de esta. Así mismo es un estudio 

transversal, ya que solamente se estudió la 

percepción de los empleados de la institución en 

un periodo determinado (Münch & Ángeles, 

2007; Hernández, Fernández & Baptista, 2006).   

 
Instrumento y recolección de datos 

La recolección de datos para el estudio estuvo 

centrada en la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de 1034 servidores públicos, logrando de 

esta forma 982 cuestionarios validados. La 

recolección de la información se llevó a cabo en 

el mes de abril de 2021. 



El cuestionario aplicado fue desarrollado a 

partir de la revisión de la literatura de clima 

organizacional. Dicho instrumento fue diseñado 

considerando el desarrollado por Freire et al. 

(2011), Patterson et al. (2005), Koys y Decottis 

(1991), Chiang et al (2008) y Brown y Leigh 

(1996). Logrando una medición del clima 

organizacional considerando seis dimensiones 

Liderazgo, Cohesión, Claridad organizacional, 

Ergonomía, Supervisión y Presión Laboral.  

Cada dimensión del clima organizacional 

estuvo medida por 5 ítems, logrando un total de 

30 ítems. El instrumento fue medido a través de 

una escala de 5 puntos donde el servidor público 

debe posicionarse en aquella actitud que la 

describe acercándose a los polos 1 o 5 de la escala, 

donde 1 representa un totalmente en desacuerdo 

hasta el 5 que representa un totalmente de 

acuerdo. Debe indicarse que la dimensión de 

presión laboral se mide a través de una escala 

inversa. El cuestionario además recoge datos 

socioeconómicos de la edad, género, antigüedad, 

tipo de contrato y nivel jerárquico.  

 

Técnica 

Las técnicas estadísticas utilizadas para el 

tratamiento de los datos fueron en primer lugar el 

análisis de fiabilidad a través del Alpha de 

Cronbach. Para comprobar la relación entre las 

variables se utilizó el análisis de Correlación de 

Pearson. Para el tratamiento de la información se 

utilizó el paquete estadístico SPSS en la versión 

21. 

 

5. Resultados 

Perfil de los encuestados 

A través del análisis descriptivo de frecuencias 

se identificaron las principales generalidades de 

los encuestados que integran la institución sujeta 

de estudio, destacando: la edad, género, 

antigüedad, tipo de contrato y nivel jerárquico de 

los encuestados como a continuación se muestra: 

Del total de los encuestados el 56% son 

mujeres y el 44% son hombres. En lo que respecta 

a la edad tenemos que del total de encuestados el 

33% tiene entre 35 y 39 año, el 19% entre 40 y 44, 

el 15% entre 25 y 29 años, el 12% tiene entre 45 

y 49 años, los rangos de entre 30 y 34 años y 55 a 

59 años tienen un 8% respectivamente, el rango 

de 50 a 54 años tiene un 4% y el 2% corresponde 

a los servidores públicos que tienen 60 años y 

más. 

 

 

 

 

Gráfica 1. Edad de los encuestados 



 
Como se observa en la gráfica 2, el 38% de los 

encuestados tienen entre 9 a 16 años de 

antigüedad, el 29% tiene menos de 1 año de 

antigüedad, los encuestados en el rango de 17 a 

24 tienen un 15% de antigüedad, el 13% 

corresponde a los que tienen más de 25 años de 

antigüedad y el rango de 1 a 8 años tienen el 4%.  

 
Gráfica 2. Antigüedad de los encuestados 

 

Se puede apreciar en la gráfica 3 que del total de 

encuestados el 77% tienen un nivel de 130 al 159, 

el 17% de los encuestados cuentan con un nivel 

de 160 a 200, el 4% corresponde al nivel de 100 a 

129 y del nivel de 70 al 99 tienen un 2%. 

 

 

 

Gráfica 3. Clave o nivel del puesto que desempeña en la institución 
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Por lo que respecta al tipo de contratación de 

los encuestados, los que cuentan con contrato por 

base y confianza tienen un 48% respectivamente 

y solo el 4% tienen contrato extraordinario.  
  

Gráfica 4. Tipo de contratación 

 

Fiabilidad de la escala de clima organizacional. 

Para comprobar las dimensiones que se 

identifican en la medición del clima 

organizacional se realizó un análisis factorial 

considerando los 50 ítems de la variable clima, al 

realizarlo se obtuvo de manera final una Medida 

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

de 0.955 y un test de esfericidad de Barlett con un 

chi cuadrado de 21224.87 con una significancia 

estadística de 0.001, lo cual implica que el uso de 

la técnica factorial para la identificación de 

grupos de variables que comparten varianza en 

común es adecuada. Se utilizó el método de 

Máxima verosimilitud y la rotación varimax.  

La Tabla 2 muestra la validez de las 

dimensiones y las cargas factoriales de cada uno 
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de los ítems considerados en las dimensiones del 

clima organizacional. 

En primer lugar, debe indicarse que las 

dimensiones definidas del clima explicaron un 

64.63% de la varianza. Sin embargo, de las 10 

dimensiones consideradas para el análisis del 

clima, de acuerdo con el Análisis factorial, 

solamente se identificaron 5 dimensiones, puesto 

que se eliminaron ítems que tenían cargas 

factoriales insatisfactorias al ser menores del 

0.500 (Hair et al., 2010). Por lo que se lograron 

definir solamente las dimensiones de Liderazgo, 

Cohesión, Ergonomía, Presión Laboral y Claridad 

Organizacional. No obstante, dentro del liderazgo 

se agruparon también los ítems de supervisión. Lo 

cual refleja que la relación con sus superiores 

tiene un mismo significado para los empleados, y 

que la supervisión va acompañada de una buena 

relación con los superiores. 

 

Tabla 2. Fiabilidad y Validez del Clima organizacional 

Ítems 
Factor Alpha 

Cronbach Liderazgo y 
supervisión Cohesión Ergonomía Presión 

Laboral 
Claridad 

Organizacional 
LI4 Facilidad para hablar con superior 
sobre problemas de trabajo 0.849 

        
0.958 

LI5 Apoyo en toma de decisiones 0.839         
LI1 Respaldo total en acciones 0.827         
LI2 Estímulo p/compartir ideas  0.824         
LI3 Captar sugerencias y hacer uso 
constructivo de ellas  0.816 

        
S4 Superior amable 0.786         
S2 Comprensión del jefe hacia sus 
subordinados 0.778 

        
S3 Preocupación del jefe por la calidad 
del trabajo realizado 0.612 

        
S5 Evaluación correcta sobre el 
desempeño de funciones 0.554 

        
S1 Apoyo del superior para resolver 
problemáticas 0.511 

        
C1 Apoyo entre los trabajadores   0.745       0.92 
C2 Buena aceptación de los compañeros 
en el área    

0.741       

C3 Trabajo en equipo   0.697       
C5 Colaboración eficaz    0.659       
C4 Disposición para compartir 
información    

0.593       

ER5 Ambiente físico seguro     0.737     0.815 

ER4 Ventilación adecuada     0.696     
ER3 Iluminación adecuada     0.671     
ER1 Actividades de mantenimiento     0.557     
ER2 Libre de contaminación auditiva     0.453     



PL4 Sentimiento de no descanso       0.874   0.823 
PL3 Temor por llamadas        0.759   
PL5 Estrés por exigencias        0.707   
PL1 Excesiva carga de trabajo       0.572   
CO2 Responsabilidad y esfuerzo 
esperado claramente definidos   

      0.840 
0.840 

CO1 Definición clara de cómo hacer el 
trabajo   

      0.761 

CO3 Normas de desempeño bien 
entendidas y comunicadas   

      0.506 

 

Como se observa en la tabla anterior, la 

fiabilidad de la escala es adecuada al lograr un 

Alpha de Cronbach en las 5 dimensiones 

definidas superior al 0.700 que se considera como 

el umbral óptimo de la fiabilidad (Nunally, 1978). 

A partir de los resultados anteriores, se acepta 

parcialmente la Hipótesis 1 que implica que las 

dimensiones que componen el clima 

organizaciones en una institución pública son: 

Liderazgo, Supervisión, Cohesión, Ergonomía, 

Presión Laboral y Claridad Organizacional. Lo 

anterior debido a que de acuerdo con el análisis 

factorial y las pruebas de fiabilidad las 

dimensiones que componen al clima 

organizacional son Liderazgo, Cohesión, 

Ergonomía, Presión Laboral y Claridad 

Organizacional, sin embargo, no se pudo 

demostrar que la Supervisión sea una dimensión 

valida del Clima Organizacional en una 

institución pública durante tiempos de pandemia 

del COVID-19.  

Un análisis descriptivo de las dimensiones 

resultantes de la medición del clima 

organizacional puede observarse en el gráfico5. 

 

 

Gráfica 5. Promedio de las puntuaciones de las dimensiones del clima organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recabados. 



 

Dicha gráfica permite analizar como la presión 

laboral es la dimensión del clima con una 

valoración más baja para los empleados, en este 

sentido los ítems que componen esta dimensión 

reflejan la situación de estrés y exigencias de 

trabajo altas percibidas por el empleado, 

consecuencia de las condiciones del entorno 

COVID, que llevan al trabajador a considerar que 

la carga laboral se ha visto ampliada y que no son 

capaces de cubrirlas en los tiempos marcados por 

la jornada laboral. Esto es compensado en cierta 

medida con la claridad organizacional percibida, 

puesto que es la dimensión más valorada dentro 

del clima organizacional, sin embargo, el hecho 

de que se tengan las responsabilidades y las 

normas de desempeño tan definidas puede llevar 

a los trabajadores a considerar una presión laboral 

superior, ya que los resultados esperados son 

altos. 

6. Conclusiones 
El clima organizacional se ha convertido en un 

elemento de la literatura de capital humano de 

mayor estudio en las últimas décadas, no obstante, 

no existe una definición clara de las dimensiones 

que componen este multiconstructo. Del mismo 

modo, y a raíz de los entornos turbulentos que 

enfrentamos actualmente el clima organizacional 

se vuelve determinante para comprender el 

desempeño de los trabajadores. La pandemia 

COVID-19 trajo consigo grandes retos para las 

organizaciones, tanto públicas como privadas. 

Por ello el objetivo de esta investigación era 

identificar las dimensiones del clima 

organizacional que se encuentran presentes ante 

esta situación de incertidumbre del entorno. 

Los resultados obtenidos dejan entrever que el 

clima organizacional en tiempos de COVID-19 se 

identifica con 5 grandes dimensiones, Liderazgo 

y supervisión, cohesión, apertura organizacional, 

ergonomía, claridad organizacional y presión 

laboral. 

En esta investigación se encontró que en 

tiempos de contingencial la presión laboral de los 

empleados es alta y que conlleva un mayor estrés 

que puede repercutir en su desempeño dentro de 

la organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias 
Arellano Gault, D., & Cabrero Mendoza, E. (2005). La Nueva Gestión Pública y su teoría de la organización: 

¿son argumentos antiliberales? Justicia y equidad en el debate organizacional público. Gestión y 
Política Pública. XIV(3), 599-618. En http://hdl.handle.net/11651/1749 

Argyris, C. (1958). Some Problems in Conceptualizing Organizational Climate: A Case Study of a Bank. 
Administrative Science Quarterly. 2(4), 501-520. En: https://www.jstor.org/stable/2390797?seq=1 

Brown, S. P., & Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job 
involvement, effort, and performance. Journal of applied psychology, 81(4), 358-368. En: 
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-9010.81.4.358 

Brunet, L. (2005). El clima de trabajo en las organizaciones. Trillas. 
Chaplin, J. P. & Krawiec, T. S. (1968). Systems and theories of psychology. Holt, Rinehart & Winston. 
Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, C. M., Huerta Rivera, P. C., & Nuñez Partido, A. (2008). Clima 

organizacional y satisfacción laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) 
Desarrollo, adaptación y validación de instrumentos. Universum (Talca), 23(2), 66-85. En: 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762008000200004 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Mc Graw Hill. 
Christensen, T., Lægreid, P., & Wise, L. R. (2002). Transforming administrative policy. Public 

Administration, 80(1), 153-178. En: https://doi.org/10.1111/1467-9299.00298 
Dastmalchian, A., Adamson, R., & Blyton, P. (1986). Developing a Measure of Industrial Relations Climate. 

Relations Industrielles / Industrial Relations, 41(4), 851-859. En: http://www.jstor.org/stable/23073121 
Forehand, G. A., & Von Haller, G. (1964). Environmental variation in studies of organizational behavior. 

Psychological Bulletin, 62(6), 361–382. En: https://doi.org/10.1037/h0045960 
Freire, R. P. D. A. S., Martínez, J. M. D. L. T., Hernández, A. M. L., & Paiva, S. B. (2011). El Clima 

Organizacional en el Diseño del Balanced Scorecard: Evaluación Psicométrica de un Instrumento 
de Medida. Contabilidad de Vista & Revista, 22(1), 107-141. En: 
https://www.redalyc.org/pdf/1970/197017517005.pdf 

García Solarte, M. (2009). Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. 
Cuadernos de Administración, 25(42), 43-61. En: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5006497 



Velázquez, M. D. R. G., Gracia, T. J. H., Zorrilla, D. M. N., García, A. C., & Monjaraz, G. S. (2014). 
Elementos de los modelos determinantes del clima organizacional. European Scientific Journal. 
10(28), 107-122. En: https://core.ac.uk/download/pdf/236413706.pdf 

Gan, F. (2007). El clima en las organizaciones. En Tejeda, J. & Giménez, V. Formación de formadores (pp. 
183–230). Thomson Editores. 

Griffin, M. A., & Curcuruto, M. (2016). Safety climate in organizations. Annual Review of Organizational 
Psychology and Organizational Behavior, 3(1), 191-212. En: https://doi.org/10.1146/annurev-
orgpsych-041015-062414 

Hall, D. & Schneider, B. (1972). Correlates of organizational identification as a function of career pattern 
and organizational type. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1972, No. 1, pp. 159-161). 
Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. En: 
https://doi.org/10.5465/ambpp.1972.4981421 

Hellriegel, D., & Slocum Jr, J. W. (1974). Organizational climate: Measures, research and contingencies. 
Academy of management Journal, 17(2), 255-280. En: https://doi.org/10.5465/254979 

Hernández, R; Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 
Hilton, T. (1966). Executive Leadership and Development. En Gilmer, B. y otros. Industrial psychology 

(pp. 228-253). McGraw-Hill. 
Koys, D. J., & DeCotiis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. Human relations, 44(3), 

265-285. En: https://doi.org/10.1177/001872679104400304 
Kuenzi, M., & Schminke, M. (2009). Assembling fragments into a lens: A review, critique, and proposed 

research agenda for the organizational work climate literature. Journal of management, 35(3), 634-
717. En https://doi.org/10.1177/0149206308330559 

Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created 
“social climates”. The Journal of social psychology, 10(2), 269-299. En: 
https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366 

Likert, R., & Likert, J. G. (1976). New ways of managing conflict. McGraw-Hill. 
Litwin, G. & Stringer, R. (1968), Motivation and Organizational Climate. Harvard University Press. 
Martín Bris, M. (2000). Clima de trabajo y organizaciones que aprenden. Educar, (27), 103-117. En: 

https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/20736 
Moran, E. T., & Volkwein, J. F. (1992). The cultural approach to the formation of organizational climate. 

Human relations, 45(1), 19-47. En: https://doi.org/10.1177/001872679204500102 
Münch, L., & Angeles, E. (2007). Métodos y técnicas de investigación. Trillas 
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). 

The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. 
International Journal of Surgery, 78, 185–193. En: https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018 

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. McGraw-Hill. 
Patterson, M. G., West, M. A., Shackleton, V. J., Dawson, J. F., Lawthom, R., Maitlis, S., … & Wallace, 

A. M. (2005). Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, 
productivity and innovation. Journal of organizational behavior, 26(4), 379-408. En: 
https://doi.org/10.1002/job.312 

Payne, R. & Pugh, D. (1976). Organizational structure and climate. En Dunnette, M. Handbook of industrial 
and organizational psychology (pp. 1125–1173). Rand McNally. 

Pettigrew, A. M. (1979). On studying organizational cultures. Administrative science quarterly, 24(4), 570-
581. En: https://doi.org/10.2307/2392363 

Pettigrew, A. M. (1990). Organizational climate and culture: two constructs in search of a role. En 
Schneider, B. Organizational climate and culture (pp. 413–434). Jossey-Bass Ltd. 

Reichers, A. E. (1987). An interactionist perspective on newcomer socialization rates. Academy of 
management review, 12(2), 278-287. En https://doi.org/10.5465/amr.1987.4307838 

Reichers, A. E. and Schneider, B. (1990). Climate and Culture: An Evolution of Constructs. En Schneider, 
B. Organizational climate and culture (pp. 5–39). Jossey-Bass Ltd. 



Segredo Pérez, A. M. (2013). Clima organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la 
organización. Revista cubana de salud pública, 39(2), 385-393. En: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662013000200017&lng=es&tlng=es. 

Schneider, B. (1975). Organizational climates: An essay 1. Personnel psychology, 28(4), 447-479. En: 
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01386.x 

Schneider, B., & Reichers, A. E. (1983). On the etiology of climates. Personnel psychology, 36(1), 19-39. 
En: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1983.tb00500.x 

Schneider, B. (1987). The people make the place. Personnel psychology, 40(3), 437-453. En: 
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1987.tb00609.x 

Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. Annual review 
of psychology, 64, 361-388. En: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143809 

Suprapti, S., Asbari, M., Cahyono, Y., & Mufid, A. (2020). Leadership style, organizational culture and 
innovative behavior on public health center performance during pandemic covid-19. Journal of 
Industrial Engineering & Management Research, 1(2), 76-88. En: 
https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i2.42 

Tagiuri, R., Litwin, G. H., & Barnes, L. B. (1968). Organizational climate: Explorations of a concept. 
Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University. 

Tiffin, J., & McCormick, E. J. (1965). Industrial psychology. Prentice-Hall. 
Toro Álvarez, F., & Sanín Posada, A. (2013). Gestión del clima organizacional: intervención basada en 

evidencias. Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional (CINCEL). 
Viteles, M. S. (1953). Motivation and morale in industry. W. W. Norton. 



 
 

La empresa inteligente ante el colapso del año 2020 
 

Miguel Castro Sánchez1 y Luz María Galán Briseño2 

 
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega, m.castro@academicos.udg.mx, Av. 

Universidad No. 1115 Colonia Linda Vista Ocotlán, Jalisco, México C. P. 47820, 3929400977 
2 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega, luz.galan@academicos.udg.mx, Av. 

Universidad No. 1115 Colonia Linda Vista Ocotlán, Jalisco, México C.P. 47820, 3929400974 
 

Información del artículo arbitrado e indexado en Latindex 
Revisión por pares 
Fecha de aceptación: junio-2021 
Fecha de publicación en línea: diciembre-2021  

 
Resumen Abstract 

El año 2020 se convirtió en una oportunidad para que 
las empresas pudieran valorar sus estructuras y la 
eficiencia en sus procesos de toma de decisiones. 
También este año le permitió a las grandes empresas, 
verificar si sus planes de acción fueron preparados para 
cambios bruscos en el entorno. La presente 
investigación tiene como propósito contextualizar las 
consecuencias económicas ocurridas en las empresas 
durante el año en cuestión y distinguir a las empresas 
inteligentes, aquellas que lograron superar los desafíos 
que se les presentaron y que siguen creciendo, ya que 
cuentan con estructuras sólidas y planes estructurados. 
En consecuencia, la investigación que se realizó fue 
teórica y descriptiva. La fundamentación del trabajo se 
basó en las siguientes fuentes: comunicados emitidos 
por dependencias de gobierno, publicaciones realizadas 
por revistas especializadas, artículos científicos y libros 
que consideran temáticas alusivas a las empresas 
inteligentes. En la parte final del trabajo se concluye que 
la pieza clave de toda empresa inteligente es el Gerente, 
Director General o CEO, el cual debe aplicar su 
habilidad para encontrar oportunidades donde otros 
visualizan problemas.   
 
 
Palabras clave: Empresas, líder, oportunidades. 

The year 2020 became an opportunity for 
companies to assess their structures and 
efficiency in their decision-making processes. 
Also this year it allowed large companies to 
verify if their action plans were prepared for 
sudden changes in the environment. The purpose 
of this research is to contextualize the economic 
consequences that occurred in companies during 
the year in question and to distinguish smart 
companies, those that managed to overcome the 
challenges that were presented to them and that 
continue to grow,  since they have solid structures 
and structured plans. Consequently, the research 
that was carried out was theoretical and 
descriptive. The foundation of the work was 
based on the following sources: statements issued 
by government agencies, publications by 
specialized magazines, scientific articles and 
books that consider topics related to smart 
companies. In the final part of the work, it is 
concluded that the key piece of every intelligent 
company is the Manager, General Director or 
CEO, who must apply his ability to find 
opportunities where others see problems.  
 
Keywords: Companies, leader, opportunities. 
JEL Codes: M14, M21. 

1. INTRODUCCIÓN 
El año 2020 es sin duda uno de los más 
grandes retos a los que se ha enfrentado la 

sociedad, además de las problemáticas 
cotidianas a las que se enfrentaban todos los 
días, surgió una variante más y ahora en 



términos de salud. 
Lo que se creía podía ser combatido y 

frenado sin problema, encontró otras variantes 
para ir avanzando en la vida de todas las 
personas y las empresas. Fue necesario hacer 
uso de fortalezas y recursos que se tenían en 
reserva para situaciones contingentes, pues 
dicha contingencia se hizo presente. 

Inicia 2021 y aunque los efectos se 
valoren como menores, sigue existiendo el 
cierre de empresas y la pérdida de empleos, 
incluso los efectos económicos continúan aún 
más devastadores, pues son producto de la 
acumulación de daños poco significativos en 
las estructuras financieras que finalmente 
provocaron el colapso. 

Son muchas las instituciones que se 
han preocupado por medir las afectaciones 
económicas que se han padecido durante el 
2020 e incluso antes, a finales  del año 2019. 
Para mostrar las afectaciones en un contexto 
global, a continuación se proporciona 
información oficial emitida por la 
Organización de las Naciones Unidas durante 
el año 2020 al respecto: 

 Información derivada del análisis de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) muestra los siguientes 
datos ocurridos en la primera mitad 
del año 2020: la inversión extranjera 
directa global se desplomó 49%, de 
forma específica se tuvo caídas en 
Norteamérica del 56%, África 28%, 
Latinoamérica 25%. Europa también 
mantuvo cifras negativas de inversión 
y las economías en desarrollo 
disminuyeron sus inversiones en un 
16%. (ONU México, 28 de Octubre 
del 2020). 

 El producto bruto en la economía 
mundial tuvo una caída del 4.3% en el 
año 2020 según estimaciones de la 
UNCTAD, de forma específica se 
observó una caída del 5.8% en países 
desarrollados y 2.1% en países en vías 
de desarrollo (ONU México, 22 de 
Septiembre del 2020). 

 Olivier De Schutter, experto 
independiente de la ONU sobre temas 
de pobreza extrema, destacó que si se 
toma coma base una línea de pobreza 
de 3.20 dólares, la recesión económica 
asociada a la COVID-19 provocaría 
que 176 millones de personas a nivel 
global sean afectadas por la pobreza, 
un dato que llama la atención sobre 
todo en tiempos de paz y tomando 
como referencia más importante la 
Gran Depresión. (ONU México,  14 
de Septiembre del 2020). 

Son tres los elementos que se pueden 
distinguir en la información emitida por la 
Organización de las Naciones Unidas, en 
primer término la pérdida de inversión 
extranjera asociada a la falta de confianza por 
parte de los dueños de capital o, en un caso 
extremo, la ausencia de recursos para llevar a 
cabo inversiones. En un segundo término, 
caídas muy significativas en el Producto 
Interno Bruto, que provocan la falta de 
atención de necesidades prioritarias en los 
países que fueron afectados y la disminución 
de la capacidad de compra de los habitantes. 
Finalmente y no menos preocupante, la 
consecuencia lógica de poca inversión y caída 
en el PIB, incremento sustancial en la cantidad 
de personas bajo condiciones de pobreza en el 
mundo, lo cual provoca un freno importante en 
la búsqueda de oportunidades de desarrollo. 

En el panorama nacional y con 
respecto a las consecuencias económicas 
observadas en el año 2020, las cifras de igual 
forma no resultan alentadoras, basta observar 
la información que incluye  el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) en su comunicado de 
prensa número 617/20 del 2 de diciembre del 
2020 y que corresponde al tercer trimestre de 
ese mismo año (INEGI, 2 de Diciembre del 
2020): 

 Del 100% de empresas registradas en 
el país que suman cerca de un millón 
novecientas mil, 86.6% de éstas 
informaron haber tenido algún tipo de 
afectación por la pandemia: 



disminución de ingresos, baja 
demanda, escasez de insumos. 

 De mayo de 2019 a septiembre de 
2020 se observó una disminución de 
unidades económicas de 8.06% de 
forma global, resaltando los pequeños 
y medianos negocios que 
desaparecieron en un 21.17%. Por 
sectores económicos, la mayor 
proporción de cierres se observó en 
Comercio con 13.75%, Servicios 
Privados no Financieros y 
Manufactureros con 12.85% y 8.78% 
respectivamente. 

Con respecto a las cifras mostradas 
por parte del INEGI, es necesario visualizar las 
cantidades, lo que implica que estamos 
hablando de que en el periodo de referencia 
cerca de 153,000 empresas registradas 
desaparecieron. 

De forma automática las afectaciones 
mostradas por el INEGI tienen una 
vinculación directa con lo informado por la 
ONU, pues el cierre de empresas en México 
colaboró en la pérdida de inversión global, 
caída en el PIB e incremento de la pobreza.  

Retomando el punto 2 de la 
información publicada por el INEGI donde se 
menciona que de mayo del 2019 a septiembre 
del 2020 21.17% de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) en México 
desaparecieron, vale la pena distinguir algunas 
de las características que forman parte de 
dichas empresas y pudieron haber influido en 
su deceso económico.  

Dos referentes que permiten 
identificar las PYMES, lo constituyen la 
cantidad de personal contratado en la 
organización y el nivel de ventas anuales 
(Nuño de León, 2019, p. 11), la pequeña 
empresa comercial tiene contratados de 11 a 
30 trabajadores, mientras que la industrial y 
manufacturera tienen contratados hasta 50 
trabajadores; en lo que respecta a sus ventas 
anuales ambos tipos de pequeña empresa 
manejan rangos de cuatro a cien millones de 
pesos. Por su parte la mediana empresa 
comercial tiene contratados al menos a 31 
trabajadores y hasta 100, mientras que la 
industrial y manufacturera tiene contratados a 

un mínimo de 51; las ventas anuales en ambos 
casos van de 100 a 250 millones de pesos. Con 
la cantidad de personal contratado y el 
volumen de ventas que se maneja, se podría 
pensar en empresas ampliamente 
consolidadas, ésta situación dista mucho de la 
realidad, sobre todo en las pequeñas empresas. 
Ahora bien ¿Por qué en las estadísticas del 
INEGI “salta” el dato del cierre de PYMES 
para ser considerado?, por la sencilla razón de 
que en México en el año 2010 éste sector junto 
con las Micro Empresas, representaban el 
99.8% de las unidades económicas existentes, 
además de aportar el 52% del PIB y concentrar 
al 72% de los empleos formales (p. 12).  

Es normal y hasta lógico pensar que 
teniendo una participación tan significativa en 
la economía nacional, también su afectación 
fue igual de significativa  en el año 2020, la 
pregunta es ¿Se pudo haber evitado el cierre de 
un número importante de esas PYMES 
durante el año 2020?, antes de contestar a la 
pregunta, observemos varias de las 
características-problema que tienen éste tipo 
de empresas.  

Según Nuño de León (2019, pp. 39-
40) y en acuerdo con varios analistas, la 
PYME presenta varios problemas que por 
asociación distinguen sus principales 
características, las problemáticas las subdivide 
en las siguientes categorías: planificación, 
gestión y control. En lo que a planificación se 
refiere distingue: visión limitada desde el 
punto de vista sistémico estratégico, debilidad 
en su plan de negocio inicial, alto grado de 
informalidad, pobre estructura organizacional, 
carencia en planes alternativos y medidas de 
previsión. Con respecto a gestión, destaca la 
existencia de gerentes poco competentes, 
experiencia limitada, falta de personal de 
apoyo competente, inversiones fijas sin 
control, débil política de personal, no atención 
a procesos de mejora continua, poca 
aceptación al cambio, temor a recibir asesoría 
externa, deficiente gestión del riesgo y cultura 
empresarial pobre. En lo relativo al control, 
hace énfasis en el manejo inadecuado de 
recursos, bajo conocimiento del estado 
financiero de la empresa, controles internos 
inciertos, mala gestión de fondos y fallas 
graves en materia de seguridad.    



Del conjunto de problemas-
características, destacan varias en lo particular 
que sin duda detonan la existencia de otras 
relacionadas: la informalidad en su estructura, 
la debilidad en el perfil del administrador 
responsable, falta de visión estratégica,  
resistencia al cambio y la carencia de planes 
alternativos de acción. 

El supuesto aplicable al tema sería el 
siguiente: si las PYMES hubieran contado con 
un líder capacitado que les permitiera 
fortalecer su estructura, que hubiera estado 
atento a lo que sucede en su entorno, 
interesado en renovar los procesos internos de 
trabajo y preocupado por estructurar los planes 
alternativos de acción ¿Se hubiera evitado el 
colapso de un número importante de éstas 
organizaciones?, seguramente sí, pues se 
habrían distinguido como organizaciones 
inteligentes. 

Damos paso ahora a la 
fundamentación teórica del tema, que 
precisamente tiene que ver con la 
conceptualización y caracterización de las 
organizaciones inteligentes. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
Iniciemos con la consideración básica de una 
empresa, la cual es resultado de la 
organización de distintos insumos (humanos, 
materiales, técnicos y financieros) que permite 
dar origen a un producto o servicio que logrará 
satisfacer las necesidades de un grupo 
específico de la población.  

La consideración anterior nos permite 
identificar de inmediato un gran número de 
entidades económicas que cumplen con dicho 
perfil, desde aquellas que tienen un fin 
puramente lucrativo, hasta aquellas que miden 
su beneficio de acuerdo al grado en que logran 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios. En 
ese sentido surge una pregunta ¿Dichas 
organizaciones están preparadas para hacer 
frente a condiciones adversas que se presentan 
en el medio ambiente?, ¿Tienen capacidad 
para transformar su propósito inicial y 
reinventarse ante nuevas condiciones del 
entorno?, ¿Se pueden catalogar como 
empresas inteligentes?, la respuesta positiva a 
las interrogantes anteriores, hace pensar que 
efectivamente son organizaciones que van más 

allá de una consideración básica de empresa, 
pues están atentas a los cambios que ocurren 
en su entorno. Como lo mencionan Chávez & 
Torres (2012, p. 104) “La empresa que 
aprende es una organización inteligente”. 

La experiencia diaria que acumulan 
las organizaciones, así como ocurre con las 
personas, las debe llevar a ser mejores en el 
futuro, pues buscan continuamente la 
perfección como parte de su proceso de 
trabajo.  

Para saber si una empresa se distingue 
como inteligente es necesario precisar varios 
elementos relacionados.  

 
2.1. Definición. 

La empresa inteligente es  aquella 
organización que posee características 
distintivas poco comunes, es una empresa 
abierta al aprendizaje continuo, pues siempre 
estará incorporando elementos que le permitan 
mejorar sus actividades. Montoya et al. (2010, 
p. 16) presentan una adaptación del modelo de 
los cuatro pilares de la empresa inteligente, 
donde distinguen elementos como la gestión 
del conocimiento, la inteligencia social, el uso 
de TIC y la inteligencia colectiva.   

El pilar de gestión del conocimiento 
aporta cantidad y calidad de conocimientos, 
los cuales deben surgir de las propias 
capacidades que tiene la organización y 
atender de forma suficiente sus necesidades; 
es un proceso de intercambio continuo donde 
fortalece su conocimiento con la interacción 
de elementos del ambiente externo que le 
brindan oportunidades de crecimiento. El pilar 
de inteligencia social, promueve el 
compromiso que tiene la organización con su 
entorno, pues se debe a las personas y 
comunidad que la rodean; la retroalimentación 
continua le permite hacer los ajustes 
pertinentes en sus procesos de trabajo y en el 
momento exacto en que se requieren, si la 
empresa pierde de vista a su mercado y sus 
integrantes, está poniendo en riesgo su 
permanencia y desarrollo futuro. El pilar de 
inteligencia colectiva descubre un elemento 
primordial en la organización y que se asocia 
al esfuerzo colaborativo que siempre se debe 
tener presente, los esfuerzos del líder 
corporativo no tendrían efecto si no se cuenta 



con el trabajo y talento de sus colaboradores y 
a su vez los colaboradores, ambos deben 
visualizarse de forma holística, pues en ese 
mismo sentido existe la organización. El 
cuarto pilar de las organizaciones inteligentes 
lo representan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) pues sin 
ellas las empresas no podrían aprovechar los 
beneficios que les aporta el desarrollo 
tecnológico en cualquiera de sus funciones 
clave, el uso de plataformas digitales 
asociadas a las TIC rompe con las barreras del 
tiempo y espacio, permitiendo a la 
organización aspirar a metas más ambiciosas. 
La integralidad de estos cuatro pilares, 
permitirá a una organización visualizarse 
como inteligente, donde la mejora continua y 
la implementación de procesos innovadores 
será una actividad cotidiana. 

A modo de complemento, para Lanzas 
et al. (2005, p. 152) las empresas inteligentes 
buscan en todo momento potencializar su 
funcionamiento, aprovechando todos los 
elementos asociados a sus procesos de trabajo 
y dando importancia al enfoque sistémico en 
la toma de decisiones.  Bajo la perspectiva 
sistémica y en correspondencia a lo planteado 
por Montoya et al. (2010), todos los procesos 
de trabajo que realiza una empresa deben 
mantener un orden y establecer unidades de 
medida y tiempo que les permitan evaluar de 
forma continua sus resultados, en la postura de 
empresa inteligente siempre se debe estar 
monitoreando el resultado de una decisión que 
se toma, la racionalidad económica y 
estructurada debe predominar. 

 
2.2. Características. 

La empresa inteligente cuenta con una 
serie de distintivos que permiten identificarla 
y valorarla. Bassat (2011, pp. 45-79) distingue 
que las organizaciones inteligentes del giro 
comercial priorizan los valores humanos, él 
distingue un total de 37 valores, entre éstos 
destacan los siguientes: “amabilidad, deseo de 
aprender, ejemplaridad, empatía, entusiasmo, 
honradez, humildad, justicia, lealtad, 
proactividad, responsabilidad, tenacidad”. En 
términos generales y de acuerdo a la 
percepción del autor, se resalta el compromiso 
que deben tener todos los integrantes de la 

organización con los propósitos de la empresa 
y el deseo de brindar satisfacción a los clientes 
internos y externos mediante el firme 
compromiso con las acciones responsables. La 
propuesta del autor es congruente con lo 
planteado por Montoya et al. (2010) y de 
forma particular en el rubro que hace alusión a 
la inteligencia social, pues la 
retroalimentación continua es lo que permite 
que las decisiones de la empresa siempre estén 
cerca de los requerimientos del mercado. 

Por otro lado Guns (1996, p. 23) 
citado en Valencillos & Quintero (2007) 
plantea como principios fundamentales de la 
organización inteligente el trabajo colectivo y 
la canalización de esfuerzos individuales en 
beneficio de toda la organización. Siendo 
congruente con las aportaciones de Montoya 
et al. (2010), se prioriza la inteligencia 
colectiva. Lo cierto es que ninguna 
organización que busca el uso óptimo de 
recursos dejaría de lado la realización de 
esfuerzos conjuntos por parte de sus 
integrantes. Es necesario puntualizar que un 
esfuerzo individual muy sobresaliente debe 
detonar potencialidades en otros integrantes de 
la organización para que la “sinergia” se haga 
presente, de lo contrario dicho esfuerzo 
individual solo atraerá reconocimiento para 
una sola persona, mas no para la organización 
en su conjunto. 

En la búsqueda de una visión 
integradora de los rasgos distintivos de las 
organizaciones inteligentes, Lanzas et al. 
(2005, pp. 152-154) distinguen los siguientes 
elementos como parte fundamental de la 
creación de empresas inteligentes: dominio 
personal, modelos mentales, visión 
compartida y aprendizaje en equipo. El 
dominio personal involucra el fortalecimiento 
de características personales en la búsqueda 
del éxito empresarial, entre las que destacan 
visión sólida, interés por el logro, capacidad de 
planear y organizar, interés por el trabajo en 
equipo, aceptación del riesgo y ser tolerante 
ante el fracaso. Los modelos mentales son 
visualizados como facilitares del desarrollo 
empresarial y que permiten la construcción de 
esquemas que darán origen a las alternativas 
de solución de problemas. La visión 
compartida, asocia el esfuerzo organizado que 



fortalece la generación de ideas individuales y  
el aprendizaje en equipo se fundamenta en la 
inclusión de individuos que aportan algo 
distinto a lo que actualmente se tiene. Lo 
señalado por Lanzas et al. (2005) concuerda 
con los planteamientos anteriores que se 
incluyen en éste apartado, quienes coinciden 
ampliamente en el uso de capacidades 
individuales para la integración de una visión 
conjunta, el término sinergia nuevamente es 
valorado de forma importante. 

En concordancia con los autores 
citados anteriormente, las organizaciones 
inteligentes priorizan los aportes de procesos 
de planeación, están atentas a lo que sucede en 
su entorno, priorizan la atención de 
necesidades sociales y valoran el esfuerzo 
conjunto, sin perder de vista las aportaciones 
individuales cotidianas. 

 
2.3 Procesos de innovación. 

El pilar de gestión del conocimiento 
señalado por Montoya et al. (2010) 
forzosamente está asociado a los procesos de 
innovación en las operaciones de la empresa y 
que son consecuencia lógica de la realización 
de procesos creativos, en dichos procesos se 
fomenta el surgimiento de ideas novedosas 
que se ponen en práctica para la atención de 
necesidades de la comunidad. El proceso de 
innovación puede tener distintos enfoques: se 
puede asociar a la introducción de un bien o 
servicio a un nuevo mercado o relacionarse 
con la adopción de un nuevo método de trabajo 
en cualquiera de las áreas funcionales de la 
empresa.  

Las organizaciones inteligentes 
continuamente hacen uso de la innovación 
para atender nuevas demandas del mercado y 
solucionar problemáticas internas que se 
podrían llegar a presentar. 

El grado de inversión que una empresa 
dirige hacia tareas de innovación muestra una 
relación directamente proporcional con los 
beneficios que se obtienen de ésta. Mientras 
hay empresas que integran dentro del 
departamento productivo la función de 
innovación, existen otras que independizan la 
función en forma de departamento de 
innovación en complemento con la función de 
investigación y desarrollo. 

Existen distintos modelos que 
impulsan la innovación, Escorsa & Valls 
(2003       pp. 26-30) distingue los siguientes: 
lineal, Marquis, London Business School y 
Kline.  

El modelo lineal asocia distintas 
etapas de forma consecutiva, el proceso 
empieza con investigación básica, avanza 
hacia la investigación aplicada, genera un 
desarrollo tecnológico y concluye con el 
proceso de marketing por el lanzamiento al 
mercado; aún y cuando se muestra un proceso 
ordenado, el modelo puede ser criticado al 
iniciar con investigación básica y no 
considerando las necesidades del mercado 
como parte del proceso de marketing. Cada 
una de las fases del proceso generan resultados 
y mejoras, de forma particular la investigación 
básica resulta en descubrimiento y fortalece el 
conocimiento científico; la investigación 
aplicada resulta en invenciones y permite el 
registro de patentes; el desarrollo tecnológico 
aporta información asociada al conocimiento 
científico; una vez que se cuenta con la 
innovación se fortalecen las plantas 
productivas, equipos y productos existentes. 
El éxito en la difusión y en la comercialización 
de las innovaciones, permite que el ciclo se 
reinicie de forma continua. 

Por su parte el modelo de Marquis 
tiene como punto de partida el reconocimiento 
de una demanda potencial en conjunto con la 
factibilidad técnica, dando origen a una idea 
novedosa que mediante el énfasis en procesos 
de investigación plantea una solución a una 
necesidad específica, la idea se transforma en 
un bien tangible y se procede a su 
socialización. En éste modelo la necesidad del 
mercado y las posibilidades de la empresa son 
las que detonan el proceso innovador. La 
coincidencia con respecto al modelo lineal es 
que el proceso concluye con la socialización 
de la innovación mediante esfuerzos de 
marketing, la mayor diferencia con respecto al 
modelo lineal, es que se parte de los 
requerimientos del mercado, lo que asegura 
una mejor aceptación de la innovación; la 
aplicación de ésta modalidad del proceso, sin 
duda destaca a las organizaciones inteligentes. 

El modelo London Business School 
prioriza el ejercicio del liderazgo efectivo, la 



disponibilidad de recursos y la utilización de 
sistemas y herramientas para el incremento de 
la productividad. En su fase crítica, integra las 
funciones de innovación de procesos y 
adquisición de tecnología para la generación 
de nuevos conceptos y desarrollo de 
productos.   

El modelo de Kline considera las 
necesidades del mercado potencial y pasa por 
varias etapas de diseño: analítico, detallado y 
prueba, rediseño y producción; concluye con 
la comercialización de la invención. En éste 
modelo existe una retroalimentación constante 
con procesos de investigación que permiten 
hacer los ajustes correspondientes.  En 
congruencia con el Modelo Marquis, se inicia 
con los requerimientos de mercado, pero se 
confiere mayor importancia al cumplimiento 
de varias etapas en el diseño y la 
retroalimentación con procesos de 
investigación. 
 Además de resaltar la importancia que 
tienen los modelos de innovación en el 
ejercicio de las organizaciones inteligentes 
también es necesario visualizar el enfoque 
hacia el que una empresa se quiere acercar. En 
todo momento el modelo de innovación 
seleccionado debe estar debidamente 
estructurado y partir de las demandas que 
muestra el mercado y las posibilidades que 
tiene la empresa de satisfacerlas; la inclusión 
de procesos investigación, diseño y registro 
legal también son tareas ineludibles y, como 
parte final y no menos importante, las 
innovaciones deben socializarse y 
comercializarse mediante el trabajo que 
realizará el área de marketing. Es importante 
mencionar que de nada sirve innovar si no se 
parte de una necesidad del mercado, pues de 
dicha satisfacción surgen los recursos para 
seguir impulsando los procesos creativos y de  
innovación.  
 
2.4 Las TIC en la toma de decisiones. 

El uso de las técnicas de información 
y comunicación sin duda han provocado un 
cambio significativo en la forma como operan 
las empresas inteligentes, los software 
aplicables a las actividades cotidianas en la 
empresa han influido en una mayor eficiencia 
en el alcance de objetivos corporativos. En 

opinión de Gándara et al. (2007) las TIC han 
hecho más eficiente el proceso de toma de 
decisiones en los siguientes aspectos: reducen 
el tiempo de respuesta, proporcionan 
suficiente información, reducen los niveles de 
incertidumbre y permiten la identificación de 
distintos objetivos importantes para la 
organización. 
 El gran potencial de las TIC ha 
permitido que pequeñas empresas incursionen 
en el terreno de la innovación disruptiva, 
convirtiéndose en entes corporativos en muy 
corto tiempo, las TIC permiten aumentar la 
intensidad de una idea de negocio y su 
cobertura. La ejemplificación que se hará más 
delante de organizaciones inteligentes permite 
visualizarlas como producto de las TIC, 
gracias a las plataformas virtuales en las cuales 
tienen establecidos sus negocios.  
 
2.5 Valoración del riesgo y la 
incertidumbre. 

Una organización inteligente es 
aquella que no teme al riesgo y es capaz de 
visualizar una oportunidad en él. El riesgo 
obliga a cambiar y no conformarse, a ser 
mejores antes de que un competidor se lo 
exija. La total certeza en la toma de decisiones 
en el contexto actual es una falacia, es 
necesario generar variantes en las actividades 
que realiza una empresa, evitar ser absorbidos 
por la zona de confort y estar abiertas a la 
experimentación de negocios nuevos.  

El riesgo en una característica 
permanente de las empresas actuales. La 
habilidad del líder de la empresa inteligente 
debe proveerle de la información suficiente 
para enfrentar los riesgos de todo  tipo de 
situaciones. De forma similar al riesgo, una 
decisión incierta puede esconder una 
oportunidad o un peligro, pero la habilidad del 
líder y la retroalimentación constante 
permitirán especificar el terreno que se está 
explorando. Como lo mencionan Martínez et 
al. (2017, p. 134) “la incertidumbre puede 
producir desconcierto y desánimo…pues lo 
que ayer hacíamos hoy quizá no sirve”. 

La incertidumbre exige a las 
organizaciones inteligentes estar alertas y no 
confiarse de un éxito obtenido, el cambio 
continuo en el entorno obliga a la mejora en 



los procesos de trabajo y la mayor eficiencia 
en el uso de recursos. 
3. MÉTODO 
Como se mencionó en el apartado de resumen 
y la introducción, el trabajo desarrollado 
constituyó una investigación de tipo 
documental y descriptiva. El punto de partida 
fue el problema que vivieron las empresas a 
raíz de la pandemia COVID-19 y la influencia 
que tuvo en su desarrollo económico.  
Posteriormente y como una alternativa para 
aminorar los efectos de la problemática, se 
desarrollaron los fundamentos teóricos 
asociados al tema empresas inteligentes, para 
distinguir las características que deben tener 
las organizaciones para no verse afectadas de 
sobre manera por contingencias similares a las 
vividas en el año 2020. Los fundamentos 
teóricos fueron recuperados de artículos 
científicos, publicaciones de instituciones de 
reconocido prestigio, en forma de libros, 
artículos o boletines de prensa. 
 En un siguiente apartado se 
incorporaron evidencias de empresas 
inteligentes a criterio de consultoras y/o 
publicaciones de prestigio, donde la 
innovación y el uso de TIC eran elementos 
que las distinguían. Finalmente se resaltaron 
las características de las organizaciones 
inteligentes y se enfatizó la necesidad de que 
las PYMES atendieran dichas características 
para fortalecer sus cimientos organizacionales 
y evitar afectaciones desastrosas derivadas de 
cambios en su medio ambiente. 
 
4. RESULTADOS 
Como producto de los análisis previos es 
momento de identificar las empresas, que a 
criterio de organizaciones de prestigio, puedan 
catalogarse como inteligentes y que distingan 
entre sus características lo referido por 
Montoya et al. (2020): gestión del 
conocimiento, inteligencia social, TIC e 
inteligencia colectiva y que sean congruentes 
con las cualidades derivadas del análisis de 
Nuño de León (2019): líderes capacitados con 
visión estratégica y organizaciones con una 
estructura formal sólida, adaptabilidad al 
cambio y con planes alternativos debidamente 
estructurados. 

Con la intención de encontrar un 

referente que nos permita destacar ejemplos de 
organizaciones inteligentes y cuáles son sus 
características, nos dimos a la tarea de hacer 
una investigación en distintas fuentes de 
información asociadas al tema, los referentes 
eran muy concretos con respecto a la 
estructura de las empresas: líderes en 
innovación, generadoras de conocimiento, 
estructuras organizaciones bien cimentadas, 
líderes capacitados, promoción de esfuerzos 
conjuntos en sus colaboradores y atentos a las 
necesidades del mercado.  

Como resultado de la investigación de 
referentes, fue posible ubicar publicaciones de 
diversas organizaciones consultoras 
vinculadas a instituciones educativas o 
agrupaciones de expertos disciplinares de 
reconocido prestigio, que se han dado a la 
tarea de valorar y distinguir a las empresas que 
han sido capaces de sobresalir en su sector y 
que incluso se han posicionado en los primeros 
lugares en el contexto mundial; una de éstas 
organizaciones es la Agencia Boston 
Consulting Group (BCG) que generó un 
ranking en el año 2020 de las empresas con 
mejores prácticas en términos de tecnología 
innovadora (Entrepreneur staff, 25 de Junio 
del 2020).  Según el listado, las 10 empresas 
mejor ubicadas y de acuerdo a su grado de 
importancia fueron: Apple, Alphabet, 
Amazon, Microsoft,  Samsung, Huawei, 
Alibaba, IBM, Sony y Facebook.  

La razón de utilizar éstos referentes 
fue verificar si los fundamentos manejados por 
distintos autores en la caracterización de las 
empresas inteligentes se hacen presentes y ver 
la posibilidad de que otras organizaciones 
usen ésta información para modificar los 
elementos de su estructura y poder hacer frente 
a situaciones contextuales como las ocurridas 
en el año 2020. La realidad es que varias de las 
empresas citadas se mantuvieron vigentes en 
el año 2020 e incluso vieron mejorados sus 
resultados, en particular aquellas que fueron 
proveedores de bienes y servicios a través de 
plataformas virtuales. 

La pregunta que surge en éste 
momento es: ¿Cuáles son las características 
que distinguen a éstas organizaciones 
inteligentes?, en primer término poseen una 
estructura claramente definida que tiene al 



frente un director general o CIO altamente 
capacitado; utilizan de forma continua las 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC) pues como se mencionó anteriormente, 
varias de ellas tienen su principal operación en 
una plataforma virtual específica; la 
innovación es una herramienta que utilizan de 
forma cotidiana, pues incluso la promoción 
que hacen de sus productos se centra en sus 
procesos continuos de mejora y en la excelente 
forma de cubrir las necesidades de sus 
clientes; existe un alto compromiso individual 
de sus trabajadores con su rendimiento y con 
la aportación que hacen a la misión de la 
empresa y la realización de trabajo 
colaborativo; finalmente y no menos 
importante, están atentos a los cambios que 
ocurren en el entorno y en particular, las 
nuevas exigencias de su mercado. Precisando 
los criterios marcados por Montoya et al. 
(2020) y Nuño de León (2019), sin duda 
pueden clasificarse como empresas 
inteligentes.  

Las empresas distinguidas por la BCG 
en algún momento fueron PYMES y lograron 
mejorar sus procesos a tal grado que hoy sus 
decisiones influyen de forma significativa en 
un número importante de personas, sean 
trabajadores, inversionistas o consumidores. 
Dichas empresas iniciaron sus operaciones 
mucha antes del año 2020 y seguramente 
seguirán vigentes mucho tiempo después de 
ese año, para ellos las experiencias vividas en 
ese año son un aprendizaje que les permitirá 
seguir mejorando sus procesos de trabajo, ese 
es precisamente uno de los distintivos de las 
empresas inteligentes: el aprendizaje continuo.  

Las PYMES existentes deben tratar de 
emular a las grandes empresas de acuerdo a 
sus posibilidades. Cualquier empresa desde 
sus inicios se debe preocupar por prácticas que 
la lleven a fortalecer su estructura a futuro, 
haciendo una analogía con el proceso de 
construcción de una casa, las micro y pequeñas 
empresas, son los cimientos de las medianas y 
grandes empresas que se integrarán a futuro, si 
los cimientos son débiles la estructura final 
tendrá esa misma característica. 

En opinión de Valecillos & Quintero 
(2007) y en directa alusión a las PYMES, la 
incorporación de novedades en lo que a 

dirección de empresas se refiere, contribuye al 
fortalecimiento de los procesos de toma de 
decisiones, entre las novedades aplicables se 
encuentra: el cuadro de mando integral, los 
sistemas de justo a tiempo, inteligencia 
emocional, análisis financieros y de 
marketing, etc. La incorporación de los 
elementos anteriores permitiría fortalecer la 
función de dirección y el fortalecimiento de la 
estructura operativa de la organización. 
 
5. CONCLUSIONES 
El problema de salud que se está enfrentando 
desde finales del año 2019 y que sigue 
presente hasta nuestros días, ha provocado 
que las empresas hagan transformaciones 
muy importantes en sus bases de operación, 
de manera particular las ha obligado a 
fortalecer: su estructura organizacional, la 
capacitación de los responsables de 
administrarlas, escuchar de forma atenta a 
sus clientes (internos y externos), priorizar 
los procesos de innovación y el uso de las 
TIC. Las ha llevado a la integración de 
planes de acción alternativos, a valorar de 
mejor forma a sus colaboradores y 
preocuparse por su capacitación y desarrollo 
profesional, incluso ha provocado que se 
atiendan de mejor forma las políticas de 
bioseguridad.  

Los ejemplos de empresas 
inteligentes que se incluyen como 
referencias, deben ser una aspiración de las 
pequeñas y medianas empresas sobre su 
constitución ideal, pues lo que resulta cierto 
y contundente, es que varias de esas grandes 
empresas se vieron fortalecidas por los 
acontecimientos ocurridos en el año 2020, en 
particular las asociadas a la venta de 
productos o servicios por medio de 
plataformas virtuales y las que brindaban 
herramientas para la comunicación virtual. 

El director general o CIO de la 
empresa juega un papel fundamental, pues 
debe ser el guía en las funciones claves de la 
misma: cambios en el medio ambiente, 
nuevas exigencias de los clientes y uso 
intensivo de las TIC para fortalecer el 
ejercicio de la innovación. 

 La empresa que se retroalimenta de 
forma continua minimiza sus posibilidades 



de falla, pues hace los ajustes que se 
requieren en el momento exacto. 
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Resumen 

La presente investigación, abordó el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en 

México y tiene como objetivo brindar información 

a los interesados sobre el derecho de acceso a la 

información pública, su estructura jurídica y la 

participación de los ciudadanos en el ejercicio de 

ese derecho. Por el tema a investigar, se eligió el 

enfoque cualitativo y el método descriptivo, para 

lograr los objetivos y se investigó las solicitudes 

que se recibieron en el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y los sujetos obligados que recibieron mayor 

número de solicitudes Después de analizar la 

temática que nos ocupa, se llegaron a los 

siguientes resultados, las evoluciones de las leyes 

brindan certidumbre jurídica a los usuarios de 

derecho de acceso a la información. El gobierno 

mexicano enfrenta muchos retos, quizá de mayor 

prioridad que el brindar acceso a la información  

 

pública, como el aumento de los ciudadanos que 

viven en pobreza, la inseguridad, la contingencia 

sanitaria por COVID 19, los procesos electorales 

costosos, entre otros. Dentro de las conclusiones, 

se identifica que se han logrado avances 

significativos en el marco jurídico, sin embargo, 

hay mucho por hacer para que se observen 

cambios en la cultura de los ciudadanos. La 

creación y modificaciones de las leyes en la 

materia, han coadyuvado a que se presente un 

incremento de la participación ciudadana, tal como 

se refleja en las solicitudes de información que 

recibe el Instituto Nacional de Transparencia. 

Abstract 

This investigation addressed the exercise of the 

right of access to public information in México 

and aims to provide information to interested 

parties on the right of access to public 

information, its legal structure and the 

participation of citizens in the exercise of that 
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right. For the topic to be investigated, the 

qualitative approach and the descriptive method 

were chosen to achieve the objectives and the 

requests received at the National Institute for 

Transparency and access to public information and 

the obligated subjects who received the highest 

number of requests were investigated. After 

analyzing the issue at hand, the following results 

were reached: the evolution of the laws provide 

legal certainty to users of the right of access to 

information. The Mexican government faces many 

challenges, perhaps of higher priority tan 

providing access to public information, such as the 

increase in citizens living in poverty, insecurity, 

the health contingency due to COVID 19, costly 

electoral process, among others. Within the 

conclusions, it is identified that significant 

progress has been made in the legal framework; 

however, there is much to do to see changes in the 

culture of citizens. The creation and modifications 

of the laws on the subject have assisted to an 

increase in citizen’s participation, as reflected in 

the requests for information receives by the 

National Institute of Transparency. 

 

Palabras clave: Participación ciudadana, derecho 

acceso a la información pública y gobierno 

transparente. 

Key words: Citizen participation, right of Access 

to public information and transparent government. 

 

Código JEL 

H: Economía pública. H11: Estructura, ámbito y 

funcionamiento del sector público 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La temática sobre transparencia y acceso a la 

información pública, resulta interesante ya que los 

ciudadanos no tiene confianza en el gobierno, por 

los repetidos actos de corrupción que se dan a 

conocer en los medios de comunicación. 

El derecho de acceso a la información 

gubernamental se considera como uno de los 

derechos humanos plasmado en el contexto 

internacional en Francia en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y Ciudadano desde 1789. 

En la República Mexicana se consagró en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1917. Sin embargo, la primera Ley 

de Transparencia se aprobó en 2002 y una 

segunda Ley de Transparencia con mayor 

certidumbre jurídica se promulgó en 2015.  

En estos procesos de transformación del 

gobierno, que transita de un gobierno cerrado al 

gobiero abierto y que rinda cuentas, ha sido 

determinante la participación de la sociedad civil. 

En el contexto social y político permea la falta de 

confianza en las instituciones públicas, por tanto, 

la transparencia se presenta como estrategia para 

construir la confianza de los ciudadanos y puede 

contribuir a un mejor desempeño de los servidores 

públicos.  

Para avanzar se requiere, una 

participación ciudadana activa, tanto en el 

monitoreo, como en el seguimiento y la 

evaluación del desempeño de las instituciones 

públicas, así como, en el establecimiento de 

medidas correctivas dentro de la función pública.  

Dentro de los resultados se presenta que 

en el Instituto Nacional de Transparencia, Derecho 

de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) se han recibido solicitudes de 



información de los ciudadanos interesados en 

conocer el quehacer gubernamental, donde se 

observa un incremento cada año. 

También, es importante señalar que la 

creación y modificaciones a las leyes relacionadas, 

proporcionan mayor certidumbre jurídica para 

ejercer el derecho de acceso a la información 

pública.  

 

2. MARCO TEÓRICO 
Para desarrollar la investigación se realizó una 

recopilación de información sobre antecedentes y 

evolución del derecho de acceso a la información, 

se revisaron investigaciones previas y las 

consideraciones teóricas que dan sustento a la 

investigación. 

 

2.1. Derecho de acceso a la información pública 

La participación de la sociedad civil en los 

últimos años, ha exigido un gobierno abierto y 

transparente, que respete el derecho de los 

ciudadanos el acceso a la información pública, ya 

que permite conocer el desempeño del gobierno y 

de las organizaciones que reciben recursos 

públicos. 

En ese sentido, la Ley de Transparencia, 

intenta permear en la cultura de los ciudadanos, 

desde dos contextos totalmente diferentes: el 

primero es relacionado a la cultura de los 

servidores públicos para que realmente se reflejen 

en su conducta los valores que como seres 

humanos y como servidor público se requieren 

practicar. Ello, les permitirá proporcionar la 

información que están obligados a ofrecer a quien 

lo solicite sin restricción ni pretextos y el segundo 

es desde el contexto del ciudadano que debe 

empoderarse y hacer valer el derecho a saber sobre 

que hace el gobierno. 

Por eso, es de interés, que los ciudadanos 

identifiquen y conozcan el derecho de acceso a la 

información y que les permite solicitar 

información en poder del gobierno.  

Otro factor primordial es la utilización de 

las tecnologías de información y comunicación, ya 

que todo se realiza a través de plataformas 

digítales y más a partir de marzo de 2020 que 

inicio la contingencia sanitaria por el COVID 19 

en el mundo, es ese tenor es necesario compartir lo 

planteado por Quintanilla y Gil (2016:72) que 

dicen: 

En la última década, las tecnologías de la 

información han sido, en mayor o menor 

medida, instrumentos de reforma 

administrativa que pueden ayudar a los 

gobiernos a generar mecanismos para ser 

más eficientes, transparentes y 

participativos.  

En este tema, se considera importante 

señalar lo que comparte la Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en su 

comunicado 216/20 de fecha 14 de mayo de 2020, 

donde según los datos de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares de 2019 (ENDUTIH), 

el 70.1 por ciento de la población de seis años o 

más, es usuaria de internet. También, se da a 

conocer que el 56.4 por ciento de los hogares del 

país disponen de conexión a internet. 

Considerando los datos presentados anteriormente, 

todavía no disponen de internet el 43.6 % de los 

hogares en la República Mexicana. 

 



2.2. Estructura jurídica del derecho de acceso 

a la información pública. 

El sustento jurídico del derecho de acceso a la 

información pública, se encuentra en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), donde se incorporó desde 

1917. Sin embargo, fue algo olvidado y no se 

consideró una prioridad por los gobiernos. 

Fue hasta el año 2002 cuando se aprobó la 

ley de transparencia y en ella se establece la 

obligación de informar a la sociedad y con ello, se 

da inicio a una nueva relación entre el gobierno y 

ciudadanos. Así mismo, en mayo de 2015 se 

publica en el Diario Oficial de la Federación la 

nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP).  

El estudio de los antecedentes del derecho 

de acceso a la información, nos permite conocer 

que López (2009) señala el documento de mayor 

antigüedad que data desde 1789 y es parte de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano signado en Francia. 

En el contexto internacional, el derecho a 

la información pública ha permeado en la cultura 

social y política, convirtiéndose en una corriente 

universal, y en especial los Estados 

constitucionales, donde el principio de legalidad 

constituye la base para su desempeño y para la 

formulación de políticas donde privilegian el bien 

común de sus ciudadanos, se ha establecido como 

resultado una mejor relación entre gobierno y 

ciudadanos. 

Por ello, en México atendiendo el entorno 

internacional, se han creado y realizado 

modificaciones a las leyes mexicanas que 

promueven la participación de los ciudadanos, 

para ejercer su derecho de acceso a la información 

que genera el gobierno en su desempeño y 

también, conocer los motivos en los que se basan 

para tomar decisiones. 

El fundamento legal en la República 

Mexicana, para hacer uso del derecho de acceso a 

la información pública, se establecen en la CPEUM 

en su artículo 6, el cual que ha sido necesario 

realizar modificaciones para describir en detalle 

aspectos que quedaban en el limbo jurídico y ahora 

brinda mayor certidumbre a los ciudadanos que 

solicita información en poder del gobierno.  

Es importante señalar que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, forma parte 

de un compromiso internacional para enfrentar las 

conductas corruptas y en diciembre de 2003 se 

detalla la estrategia en la Convención de la ONU 

contra la Corrupción. 

 

2.3. Participación de la sociedad civil  

La participación de la sociedad civil, se 

puede analizar desde diferentes perspectivas y en 

ellas existen varias definiciones de sociedad civil 

(S.C.), para nuestro propósito se considera a la 

S.C. como la integración de un grupo de personas 

que de manera voluntaria se reúnen sin animo de 

lucro y tienen por objetivo satisfacer necesidades 

de la sociedad que el gobierno tiene sin cubrir.  

El su página electrónica el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, describe en el 

menú: Acciones y Programas el programa de 

Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), así como, el siguiente 

concepto de OSC. 

Las organizaciones de la sociedad civil son 

agrupaciones constituidas por individuos, 



fundamentados en lazos asociativos que 

pueden realizar actividades de defensa y 

respeto a los derechos humanos, de apoyo o 

asistencia a terceros sin fines de lucro ni de 

proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso, que no persiguen beneficios 

personales sino sociales comunitarios. 

Esencialmente su origen responde al 

derecho de todo miembro de la sociedad de 

ejercer su participación ciudadana como la 

clave para la existencia de una mayor 

corresponsabilidad de los gobiernos y los 

ciudadanos. 

 

De igual manera, es importante señalar 

que en la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones Civiles 

promulgada el 9 de febrero de 2004, con 

modificaciones importantes en 2011, 2012 y las 

últimas de fecha 24 de abril de 2018. En dicha 

Ley, se establece en el Artículo 15, la creación del 

Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

El Registro tiene por objetivo inscribir a las 

organizaciones que así lo soliciten y que cumplan 

con los requisitos que establece la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil y su 

reglamento. 

Para el dar cumplimiento a la Ley en 

comento, en lo relacionado al procedimiento para 

el Registro Federal de las OSC, se crea en el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Portal 

de las Acciones de Fomento que realiza la 

Administración Pública Federal para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, donde se 

describe en detalle y está disponible en 

www.corresponsabilidad.gob.mx.  

En México, los cambios que se han 

realizado a las leyes de transparencia ha sido 

propiciados por la lucha de las S.C., desde la 

elaboración de la iniciativa de la LFTAIPG en 

2002, la sustitución por la LGTAIP en 2015 hasta 

las modificaciones del artículo 6 constitucional.  

Al respecto Luna (2009:163), señala que 

“la sociedad en México ha respondido de manera 

lenta asimilando y comprendiendo los usos, 

alcances y límites del derecho de acceso a la 

información”, quizá esto cambiará en los 

próximos años, y poco a poco se ira reflejando en 

la gestión pública. Lo que generará una cultura en 

los servidores donde se sientan comprometidos 

con la sociedad y se puede ir logrando aunque sea 

un poco la confianza hacia las instituciones 

públicas. 

En el mismo contexto, es interesante lo 

planteado por Vergara (2008:28) “En los últimos 

años nos encontramos con que diversos 

organismos internacionales como la OCDE y el 

Banco Mundial han comenzado a presionar a los 

gobiernos nacionales para transparentar su 

información y explicar sus decisiones”. Esto por 

considerar que muchas de las crisis y decisiones 

gubernamentales equivocadas, se hubieran podido 

evitar si la sociedad tuviera el conocimiento de la 

información pública.  

La transparencia como cultura política y 

ciudadana, encuentra sus principales razones en el 

sistema político mexicano. Esto en virtud, de que 

enfrenta una crisis de credibilidad y de 

representatividad, lo cual se originó debido 

principalmente a las experiencias de corrupción y 



clientelismo político que ha vivido el país a lo 

largo de su historia. 

De tal forma, que al no tener los 

ciudadanos confianza en las instituciones públicas, 

se refleja en el desinterés de inversión privada 

para reactivar la economía nacional y en la 

evasión de impuestos aduciendo que no se utilizan 

para el bien común, entre otros. Por ello, la 

transparencia se presenta como estrategia para 

construir la confianza de los ciudadanos. 

Se considera, que solamente con la 

participación de la sociedad, se puede contribuir a 

la formación de los servidores públicos que deben 

estar comprometidos a respetar las leyes y con la 

cultura de honestidad y fortalecimiento de una 

ética pública a favor de los ciudadanos.  

En ese tenor, es importante compartir lo planteado 

Arenilla Sáez (2014:92) 

La finalidad es lograr ciudadanos que 

entiendan mejor los asuntos públicos y sean 

más exigentes con sus representantes y 

dirigentes políticos y dirigentes políticos 

más responsables. En definitiva, el ejercicio 

de la transparencia supone la redistribución 

del poder actual de los dirigentes políticos 

entre los ciudadanos y un mayor 

empoderamiento de estos.  

En esa tesitura, considerando lo señalado 

por Arenilla, tanto la activa participación de los 

ciudadanos, como la transparencia y el derecho de 

acceso a la información, representa un avance 

significativo ene todos los países del mundo.  

En México, con la entrada en vigor de la 

Ley de Transparencia, se obliga a las instituciones 

del gobierno a proporcionar a los ciudadanos la 

información que les interese sobre la gestión 

gubernamental, el uso de los recursos públicos que 

puede incluir el presupuesto asignado a las 

Instituciones que forman parte del gobierno 

federal, estatal y municipal y los informes de su 

ejecución, entre otra información financiera.  

Al concientizar a los ciudadanos sobre lo 

importante de su participación y al hacer efectivo 

el derecho de acceso a la información, se podrá 

influenciar para que la toma de decisiones, así 

como, la formulación, instrumentación, monitoreo 

y evaluación de políticas públicas sobre la acción 

gubernamental se lleve a cabo apegadas a las 

leyes.  

Aunado a ellos Merino (2018:18) comparte lo 

siguiente: 

El conocimiento de los asuntos públicos que 

favorece la transparencia ha hecho posible 

que, cada vez más, los ciudadanos 

organizaciones sociales, empresariales, 

académicas y medios de comunicación 

monitoreen las acciones y decisiones de los 

gobiernos y esa observación permanente 

desincentiva los intercambios corruptos.  

Merino, señala que la participación activa 

de los ciudadanos y las organizaciones civiles 

coadyuvan a que haya menos comportamientos 

corruptos. 

Sin duda, en México están emergiendo 

nuevas formas de participación ciudadana, los 

mexicanos exigen un buen gobiernos. 

En el ejercicio ciudadano del derecho de 

acceso a la información, se han constituido 

organizaciones civiles que promueben la 

transparencia, el derecho de acceso a la 

información y la rendición de cuentas. En ese 

sentido a finales del año 2002, se formó una S.C. 



que se denomina Colectivo por la Transparencia 

donde se integraron 6 organizaciones de la 

sociedad civil. En 2018 estaba integrada por 16 

organizaciones de la sociedad civil. En abril de 

2021 se buscó la integración y no se encontró en 

páginas electrónicas información sobre su 

integración.  

Dando importancia a la participación de la 

sociedad civil, en los últimos años en México se 

promueve la creación de organizaciones civiles y 

para ello se ha creado normatividad que entre otras 

cosas permite identificar y conocer los objetivos 

que tiene cada una de ellas. Así mismo se creó en 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades de 

las Organizciones de la Sociedad Civil, el Registro 

Nacional de instituciones y organizaciones 

políticas sociales y civiles. 

En ese tenor, es necesario que se 

promueba la creación de organizaciones de 

participación ciudadana como mecanismos 

fundamentales para la participación en el diseño 

de las políticas públicas. 

Con ello, se busca impulsar a los 

ciudadanos para que participen de forma activa en 

el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la 

gestión pública, para establecer medidas 

correctivas dentro de la función pública, ya sea 

para proponer mejoras en la administración o en 

la sanción ante actos de corrupción. 

Para implementar la estrategia se requiere 

construir alianzas con la sociedad civil y el 

establecimiento de foros permanentes de consulta, 

evaluación y seguimiento sobre la gestión 

gubernamental.  

En ese tenor, Egaña Baraona (2015:67) señala lo 

siguiente: 

Esta mirada desde la complejidad del 

entorno obliga también a comprender los 

actores que juegan un rol relevante en 

dichas instituciones, los grupos sociales o 

de ciudadanos con quienes deberán 

interactuar, los sistemas de participación 

que deberán tener, las normas éticas y de 

probidad a las cuales estarán sometidas, la 

transparencia a la cual estarán obligadas, el 

sistema político que tendrá influencia en 

cada institución, junto con el régimen de 

vinculación con autoridades superiores de 

gobierno, tanto a niveles centrales, 

regionales o locales.              

Como se puede apreciar el entorno es 

complejo y solo interactuando los servidores 

públicos en representación de las instituciones y 

los grupos de ciudadanos, se avanzarán a un 

mejor desempeño del gobierno. 

También, Villoria (2016:23), señala lo siguiente:  

Cuando la transparencia es real y funciona 

como valor de referencia, es un antídoto 

claro contra la corrupción, sobre todo 

porque permite detectar mejor los casos 

existentes y, con ello, desincentiva dichas 

actividades, más aún si la persecución y 

sanción siguen a la detección previa. Hoy en 

día, a través de las normas de acceso a la 

información, la publicidad activa, las apps y 

los wikis en el marco del denominado 

Gobierno abierto, los efectos positivos de la 

transparencia han aumentado.  

Interesante la aportación de Villoria, en el 

sentido que establece el resultado de una 

transparencia real que abona a la disminución de 

conductas corruptas, también señala que las 



aplicaciones digitales que nos ofrecen dentro del 

gobierno abierto condicionan efectos positivos en 

los ciudadanos. 

Por otro lado, en los últimos años los 

procesos gubernamentales al igual que las 

actividades en la iniciativa privada, se ha 

multiplicado la interacción internacional y eso da 

lugar a la necesidad de considerar los requisitos 

que se establecen para realizar gestiones, en 

diferentes organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y el Banco Mundial, México tiene 

enormes retos que lograr en especial la rendición 

de cuentas, siendo el derecho de acceso a la 

información un pilar fundamental. 

 

En este sentido,  Vergara (2008:33) señala 

que:  

Todo esto, requiere el diseño de estrategias 

que tengan como objetivo dar cumplimiento 

a tan importante derecho y como el Estado 

mexicano otorga la garantía y está plasmado 

en la Constitución, no debe evadirse ni 

posponer.  

Por ello, es necesario realizar el diseño de 

estrategias para cumplir con las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información y con ello 

mejorar la confianza hacia el gobierno.  

 

3. METODOLOGÍA 

 
Al realizar una investigación, es primordial 

establecer la metodología, ya que permitirá 

elaborar, definir y sistematizar las técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso de 

investigación para la producción de conocimiento.  

En este sentido, por el tema a investigar, 

se eligió el enfoque cualitativo y su utilizó el 

método descriptivo, porque permite detallar la 

estructura legal del derecho de acceso a la 

información, el contexto legal de la participación 

ciudadana y se investiga las solicitudes que se 

reciben en el Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (INAI) y los 10 sujetos 

obligados que recibieron mas solicitudes desde 12 

de junio de 2003 hasta Septiembre de 2020. 

Dentro de los procedimientos de esta 

investigación se revisaron diversas referencias 

bibliográficas como leyes, libros, artículos en 

revistas especializadas, páginas electrónicas de 

organismos nacionales e internacionales, 

instituciones gubernamentales y de organizaciones 

civiles. 

Con todo ello, se estructuraron los 

hallazgos de forma ordenada, se formularon los 

objetivos y las preguntas de investigación. Así 

mismo, se integró la información de especialistas 

en el marco teórico y por último se presentan los 

resultados y las conclusiones. 

 

3.1. Objetivos de investigación 

1. Analizar los antecedentes y evolución del 

derecho de acceso a la información 

pública.  

2. Revisar la estructura jurídica del derecho 

de acceso a la información pública 

3. Recopilar el total de solicitudes recibidas 

y los 10 sujetos obligados que recibieron 



el mayor número de solicitudes de 

información pública. 

 

3.2. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los antecedentes y evolución 

del derecho de acceso a la información 

pública? 

2. ¿Cuál es la estructura jurídica del derecho 

de acceso a la información pública? 

3. ¿Cuántas solicitudes se recibieron y los 10 

sujetos obligados que recibieron el mayor 

número de solicitudes de información 

pública? 

 

4. RESULTADOS 
Después de analizar la temática que nos ocupa, se 

llegaron a los siguientes resultados. 

Considerando la problemática, nos 

permite identificar que una de las estrategias debe 

ser el fomento a los valores en los servidores 

públicos, en virtud de que al ejercer el derecho de 

acceso a la información, se sientan vigilados.  

Así también, al cumplir con la obligación 

de proporcionar información cuando le sea 

solicitada, le ofrece un beneficio porque podrá 

limitar la participación en hechos que pudieran 

poner en riesgo su trabajo como servidor público y 

además puede hacerse acreedor a sanciones por no 

cumplir con las disposiciones de las leyes.  

Por la forma de interactuar entre los 

ciudadanos y el gobierno a través de plataformas 

digitales, es importante también señalar lo que 

comparte INEGI, según los datos de la ENDUTIH 

2019, el 56.4 por ciento de los hogares del país 

disponen de conexión a internet por lo que 

tenemos que el 43.6 % de los hogares no cuentan 

con internet y por tanto no pueden interactuar con 

el gobierno y solicitarle información. 

Otro de los hallazgos, es que en México 

los ciudadanos enfrentan una crisis de credibilidad 

y de representatividad, lo cual se originó debido 

principalmente a las experiencias de corrupción y 

clientelismo político que ha vivido el país a lo 

largo de su historia. 

Por lo tanto, a medida que el gobierno 

publique la información de forma clara y oportuna 

se pondrá un freno a la comisión de actos 

deshonestos o decisiones discrecionales de parte 

de los servidores públicos. 

El gobierno mexicano enfrenta muchos 

retos, quizá de mayor prioridad que el brindar 

acceso a la información pública, dentro de esos 

retos se pueden señalar los siguientes: el aumento 

progresivo de las personas que viven en pobreza, 

la inseguridad en todo su territorio, los procesos 

electorales constosos, los escandalos de 

corrupción, entre otros.  

Sin embargo, la transparencia y acceso a 

la información permea en cada uno de ellos, ya 

que si hay información real que no haya sido 

manipulada con intereses políticos se conocerá a 

ciencia cierta el número de mexicanos que viven 

en pobreza, que apoyos gubernamentales reciben y 

que requisitos solicita el gobierno para entregar 

dichos apoyos.   

Las modificaciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de transparencia, han contribuido a tener 

un panorama con políticas de apertura desde dos 

angulos; el primero; la política que obliga a 

proporcionar la información necesaria para 

conocer el desempeño del gobierno y la segunda; 



para promover la participación de la sociedad 

civil.  

Al revisar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, se encontró el número de 

solicitudes que ha recibido el órgano garante 

desde junio de 2003 hasta septiembre de 2020 y se 

puede identificar que año con año se incrementan 

las solicitudes de información pública. En el 

siguiente cuadro se puede conocer el número de 

solicitudes de información del ámbito el federal. 

 

Cuadro 1: Solicitudes de información pública de 2003 a 2020. 

 

 

 
 

Fuente: Información recuperada del Informe del INAI 2020 página 22 localizado en:  

https://micrositios.inai.org.mx/informesinai/?page_id=519 

 

En el cuadro y gráfica anterior, se puede 

observar que año tras año se van en incremento las 

solicitudes de información pública que realizan los 

ciudadanos a las instituciones gubernamentales. El 

incremento mayor se presentó de octubre de 2018 

a septiembre de 2019, donde se recibieron 324,761 

posteriormente disminuyen las solicitudes de 

octubre de 2019 a septiembre de 2020 con un total 

de 282,472. 

Es importante también señalar que desde 

2003 hasta 2020 se han recibido un total de 

2’679,743, solicitudes de información.  

 

A continuación se presenta el cuadro y la 

grafica de los 10 sujetos obligados a nivel federal 



que recibieron el mayo número de solicitudes de información. 

 

 

 

Cuadro 2: Solicitudes por Sujetos Obligados 

 

  
Solicitudes recibidas por sujeto obligado 

de 2003 a 2020   

  Sujeto obligado 
Solicitudes 
recibidas 

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación 203,792 

2 Instituto Mexicano del Seguro Social 136,122 

3 Secretaría de Educación Pública 81,596 

4 
Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 66,688 

5 Secretaria de Salud 64,132 

6 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 58,096 

7 Secretaria de Hacienda y Crédito Público 54,228 

8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 50,245 

9 Secretaría de Comunicaciones y Transporte 49,157 
1
0 Secretaría de la Función Pública 46,803 

  
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe del INAI 2020. página 27 localizado en:  

https://micrositios.inai.org.mx/informesinai/?page_id=519 

 

Resulta interesante conocer que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación recibe una mayor cantidad 

de solicitudes y en segundo lugar el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

5. Conclusiones 

Con la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia, las organizaciones del gobierno 

federal y las entidades federativas, tienen la 

obligación de dar a conocer la información sobre 

su desempeño con ello, México se encamina hacia 

un gobierno abierto, flexible y transparente, que 

promueve la cultura ciudadana.  

Se transita por nuevos caminos y aunque 

esos caminos son resultado de exigencias 

internacionales, sin duda las modificaciones a las 

leyes de transparencia donde se describe de 

manera detallada las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información, 

proporciona certidumbre jurídica a los 

ciudadanos. De cumplirse a cabalidad dichas 

obligaciones, se propicia que los ciudadanos 

recuperen la confianza en el gobierno. 

Las modificaciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de transparencia, han contribuido a tener 

un panorama con políticas de apertura desde dos 
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angulos; el primero; la política que obliga a 

proporcionar la información necesaria para 

conocer el desempeño del gobierno y la segunda; 

para promover la participación de la sociedad 

civil.  

La sociedad mexicana, ha respondido de 

manera lenta, todavía no se tiene claro los 

beneficios de ejercer el derecho de acceso a la 

información. Sin embargo a medida que se resalte 

la importancia de la rendición de cuentas y el 

promover las conductas de los servidores públicos 

que se comprometan a la construcción de una 

mejor sociedad. 

Con el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley de transparencia y el acceso 

a la información, se pondrá un freno a la comisión 

de actos deshonestos o decisiones discrecionales 

de parte de los servidores públicos, para con ello 

contribuir a la credibilidad y propicien que las 

instituciones gubernamentales cumplan sus 

objetivos y no se permita privilegiar los intereses 

privados sobre el bien común de la sociedad.  

Para construir un mejor país, es necesario 

ser conscientes de que cada mexicano se debe 

convertir en agente de cambio y entre todos 

difundir el derecho que tienen los ciudadanos a la 

información pública gubernamental de manera 

oportuna, suficiente y garantizada, así como la 

participación de la sociedad en el análisis y 

evaluación en el desempeño del gobierno.  

En relación al marco legal de la 

transparencia y el derecho de acceso a la 

información se considera inacabado, por el hecho 

de requerir constantes ajustes para dar respuesta a 

un tejido social cambiante. Sin embargo, se 

identificó que todavía se deberán realizar 

modificaciones a leyes secundarios que 

fortalezcan y brinden certidumbre jurídica a los 

ciudadanos. Como ejemplo de esas leyes se 

pueden mencionar la Ley Federal de Archivos, la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, entre otras.  

Sin embargo, lo más importante para 

obtener resultados satisfactorios en la 

transparencia, derecho de acceso a la información 

pública es la voluntad política de los servidores 

públicos y que tanto el poder ejecutivo como el 

legislativo realicen acciones que coadyuven a 

mejorar en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y de acceso a la información.  

Aunque, se sabe que no son suficiente las 

leyes, se debe avanzar en el diseño e 

implementación de estrategias encaminadas a 

vencer las resistencias burocráticas que han 

desafiado a toda la estructura jurídica. 

Es importante recordar que se requieren 

debates abiertos y libres con la participación de 

integrantes del gobierno y de la sociedad civil. En 

especial en México donde la desigualdad es uno 

de los principales problemas que enfrenta la 

población. Por ello, las organizaciones de la 

sociedad civil tienen un grn compromiso ya que 

pueden promover y buscar satisfacer las 

necesidades de la población vulnerable, donde 

fomenten el impulso de una ciudadanía plena y 

responsable.  
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Resumen Abstract 
Hoy en día la literatura sobre el emprendimiento 
ha transitado hacia los resultados que provoca no 
sólo a nivel económico en el individuo y su 
territorio, sino también en el bienestar de los 
emprendedores. El objetivo de este artículo es 
determinar el impacto de la percepción del 
funcionamiento personal y social en el bienestar 
subjetivo de los emprendedores mexicanos. Para 
la consecución de dicho propósito se plantea una 
investigación cuantitativa utilizando los datos 
proporcionados por la encuesta de Bienestar de 
INEGI (2020). La población estudiada está 
conformada por emprendedores mayores de edad 
en México alcanzando una muestra 
representativa de 480 emprendedores. A través 
de un análisis factorial y una regresión lineal 
múltiple se pudo contrastar que el 
funcionamiento personal y el funcionamiento 
social de los emprendedores afecta el bienestar 
subjetivo percibido, lo que permite un aporte a la 
literatura de la creación de empresas con la 
finalidad de promover el desarrollo económico 
del país.  
 
Palabras clave: Bienestar subjetivo, 
funcionamiento personal, funcionamiento social 

Today, the literature on entrepreneurship has moved 
towards the results it causes not only at the economic 
level in the individual and his territory, but also in the 
well-being of entrepreneurs. The objective of this 
article is to determine the impact of the perception of 
personal and social functioning on the subjective well-
being of Mexican entrepreneurs. To achieve this 
purpose, quantitative research is proposed using the 
data provided by the INEGI Welfare Survey (2020). 
The population studied is made up of adult 
entrepreneurs in Mexico, reaching a representative 
sample of 480 entrepreneurs. Through a factor 
analysis and a multiple linear regression it was 
possible to verify that the personal functioning and 
social functioning of entrepreneurs affects perceived 
subjective well-being, which allows a contribution to 
the literature of the creation of companies with the aim 
of promoting the economic development of the 
country. 
 
 
 
 
Keywords: Subjective well-being, personal 
functioning, social functioning 
JEL Codes: L26; M13; D21. 



1. INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento va más allá del 
crecimiento económico, ya que no 
solamente se trata de contribuir a un 
Producto Interno Bruto (PIB) alto, sino que 
trae consigo importantes consecuencias para 
los individuos y su entorno. Hoy en día se 
desarrollan con fuerza corrientes literarias 
que se están enfocando en observar medidas 
más robustas para analizar los efectos del 
emprendimiento, como lo es el bienestar 
(Abreu et al., 2019; Nikolaev et al., 2020; 
Weinberg et al., 2018). 

A la par y en materia económica,  
Stiglitz et al. (2009) desarrollaron una teoría 
denominada “Revisión de la medición del 
desempeño económico y el progreso social”. 
Ésta fue creada por orden del ex primer 
presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el 
objetivo de mostrar las limitaciones del PIB 
como un indicador de la productividad 
económica y del progreso social, detectando 
la necesidad de encontrar mediciones 
complementarias para de medidas globales 
que indiquen el desarrollo de los individuos 
y sus naciones. Como respuesta a esta 
necesidad, se diseñó el Índice de Bienestar. 

 Ligando lo anterior al estudio del 
emprendimiento, algunas investigaciones 
han destacado que las características 
individuales y sociales juegan un papel 
fundamental para el éxito del emprendedor 
(Chakhar et al., 2020; Garcia-Ramos et al., 
2010; Pastora Amador-Ruiz & Juan 
Briones-Penalver, 2017) y como se 
mencionó anteriormente consideran que 
dichos aspectos asociados a la persona, 
infieren en los resultados económicos del 
negocio (Sherman et al., 2016; Su et al., 
2020). Sin embargo, en los últimos años ha 
tomado fuerza la corriente que asocia al 
emprendimiento con la generación de 
bienestar  (Farny et al., 2019; Hahn et al., 
2012, 2012; Lyubomirsky et al., 2005; 
Nikolaev et al., 2020; Stephan et al., 2020; 
Wach et al., 2018; Wu et al., 2020). 

Pero, ¿qué es el bienestar?, por 
bienestar se entiende el estado de la persona 
cuyas condiciones físicas y mentales le 
proporcionan un sentimiento de satisfacción 
y tranquilidad (Chadwick & Raver, 2020; 

Farny et al., 2019; Hahn et al., 2012, 2012; 
Nikolaev, Boudreaux, et al., 2020; Stephan 
et al., 2020; Wach et al., 2018; Wu et al., 
2020). 

En relación a lo anterior, el bienestar 
se encuentra relacionado con una inmensa 
cantidad de resultados positivos, ya sean 
estos en el ámbito personal y/o profesional, 
ya que coadyuva al esfuerzo personal, la 
satisfacción de ambiciones y la habilidad de 
lidiar con el estrés (Bockorny & Youssef-
Morgan, 2019).  

Además, de acuerdo con los autores 
Lyubomirsky, King y Diener (2005) el 
bienestar precede a escenarios significativos 
que se pueden representar a través de un 
excelente desempeño profesional, 
relaciones de calidad, incremento de los 
ingresos y una vida más longeva, tomando 
el nombre de bienestar subjetivo. 

No obstante, el camino para llegar al 
bienestar no ha sido aún definido totalmente 
(Nikolaev, 2020), algunos autores apuntan 
que el bienestar subjetivo es resultado de 
una percepción psicológica interna del 
individuo y su filosofía de vida (Voukelatou 
et al., 2021; Weinberg et al., 2018), mientras 
que otros autores señalan que el bienestar 
depende de la percepción del entorno que 
rodea al individuo (Binder & Freytag, 2013; 
Su et al., 2020). 

Partiendo de lo antes planteado, la 
presente investigación tiene por objetivo 
analizar los determinantes del bienestar 
subjetivo de los emprendedores. Para la 
consecución de dicho objetivo se presenta en 
la siguiente sección una revisión de la 
literatura relacionada con el bienestar 
subjetivo, para posteriormente desarrollar una 
investigación de enfoque cuantitativo que 
permita analizar los determinantes del 
bienestar en una muestra de 480 
emprendedores. Finalmente se presenta las 
conclusiones de este trabajo. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Bienestar subjetivo 
La literatura ha expuesto que el 
emprendimiento puede incrementar el nivel 
del trabajo y la satisfacción con la vida, los 
cuales son factores que conducen hacia el 



bienestar (Binder & Freytag, 2013; Global 
Entrepreneurship Monitor, 2020; Stephan et 
al., 2020). 

A su vez, los investigadores han clasificado 
al bienestar principalmente en dos áreas, las 
cuales son el bienestar objetivo y el bienestar 
subjetivo (Voukelatou et al., 2021). El 
bienestar objetivo refleja las condiciones de 
vida y la calidad de vida en términos 
materiales, sin embargo, medir el bienestar 
subjetivo engloba mayor complejidad 
(Seligman, 2011). 

El bienestar subjetivo engloba los aspectos 
positivos de experimentar el vivir, 
combinando los aspectos cognitivos y 
afectivos del día a día en general, donde 
predomina la satisfacción con la vida (Diener 
et al., 1999; Diener et al., 2002). Además, 
Alexandrova (2005) establece que el término 
subjetivo es utilizado debido a que permite a 
los individuos definir lo que les da placer y lo 
que es relevante para su felicidad. Por lo que 
se puede medir a través de tres componentes 
principales, los cuales son el afecto positivo, 
el afecto negativo y la satisfacción de la vida 
(Diener & Suh, 1997). 
2.2. Determinantes del bienestar 
subjetivo 
En los últimos años,  diversa literatura 
científica ha expresado que los factores del 
funcionamiento personal y social 
pertenecientes a la función psicológica, unen 
la relación existente entre los emprendedores 
y el bienestar subjetivo, ya que consideran que 
éste se alcanza después de que un individuo se 
compromete en la creación de su propia 
empresa (Nikolaev et al., 2020; Pidd et al., 
2014, p. 201; Thompson & Prottas, 2006; 
Warr & Nielsen, 2018). 

Por lo que, aun cuando los diversos 
estudios que involucran los términos del 
funcionamiento psicológico personal y social 
como generadores de bienestar subjetivo, este 
trabajo busca contribuir a la literatura del 
emprendimiento y al mismo tiempo generar 
conocimiento que sirva como base para 
futuras investigaciones. Para su explicación se 
toma como base la discusión de Nikolaev et 
al. (2020) que proponen que el 
funcionamiento personal y social genera el 
bienestar subjetivo en el emprendedor. 

El funcionamiento personal es un 
concepto multifacético compuesto por la 
resiliencia, el significado y propósito, la 
autonomía y control, el compromiso, la 
competencia y la autoaceptación (Diener et 
al., 2010). 

Autores como Deci & Ryan (2000),  
Ryff (1989) y  Seligman (2011) establecen 
que el funcionamiento psicológico, ya sea 
interno o externo, como el compromiso con 
la vida, la adaptación a los cambios y 
contingencias, los talentos y capacidades 
para la autorrealización, sirven como guías 
de acción para que las personas 
experimenten el bienestar subjetivo. 
Por funcionamiento social se entienden las 
relaciones estables y afectivas que generan 
compromiso hacia los demás, además de que 
se manifiesta a través de lazos fuertes de 
amistad y de involucramiento cívico (Diener 
et al., 2010). 

Tomando como punto de partida 
investigaciones previas (Diener et al., 2002; 
Nikolaev et al., 2020; Sherman et al., 2016; 
Warr & Nielsen, 2018), esta variable se hizo 
operativa a través del uso de la Escala de 
Satisfacción con la Vida ESV (Diener et al., 
1985) midiendo el grado en que el creador 
de empresas considera que los factores 
personales y sociales afectan a su bienestar 
subjetivo, generando las siguientes hipótesis 
y su respectivo modelo de investigación. 

A partir de lo antes mencionado se 
establecen las siguientes hipótesis de 
investigación: 

Hipótesis 1: El funcionamiento 
personal tiene un efecto positivo y 
significativo en el bienestar subjetivo de 
emprendedores  

Hipótesis 2: El funcionamiento social 
tiene un efecto positivo y significativo en el 
bienestar subjetivo de emprendedores. 

 

 

 

 

 



Figura 1. Modelo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
3. MÉTODO  

Con el fin de cumplir con el objetivo de 
investigación propuesto, se diseñó una 
investigación de corte cuantitativo de tipo 
causal y transversal. Para lo cual se 
utilizaron  datos de fuentes secundarias 
obtenidas de la encuesta de Bienestar 
Autorreportado BIARE Básico diseñado a 
partir de los trabajos de Stiglitz et al., (2009) 
y los principios de la OECD de los últimos 
años (OECD, 2019) aplicado por el INEGI 
en los meses de enero y octubre de 2020 a 
ciudadanos mexicanos mayores de 18 años. 
La base de datos se segmentó a personas que 
se desempeñaban como dueños de un 

negocio o autoempleados, logrando así una 
muestra de 480 individuos considerados 
como emprendedores. Las técnicas 
estadísticas utilizadas para el tratamiento de 
los datos fue el análisis factorial y la 
regresión lineal múltiple, utilizando el 
software estadístico SPSS en su versión 24. 

Debido a que la hipótesis planteada es 
referida al funcionamiento personal, el 
funcionamiento social y el bienestar 
subjetivo, el estudio de dichos elementos se 
llevó a cabo a través de las variables que se 
presentan a continuación: 

 

 

Tabla 1. Operacionalización 

Variable Conceptualización Indicadores utilizados Escala Fuente 
Funcionamiento 
personal 

Concepto 
multifacético 
compuesto por la 
resiliencia, el 
significado y 
propósito, la 
autonomía y control, 
el compromiso, la 
competencia y la 
auto aceptación 
(Diener et al., 2010). 
 

 Por lo general siento 
que lo que hago en 
mi vida vale la pena 

 Siento que tengo un 
propósito o una 
misión en la vida 

 Soy libre para 
decidir mi propia 
vida 

 El que me vaya bien 
o mal depende 
fundamentalmente 
de mí 

 La mayoría de los 
días siento que he 
logrado algo 

Likert 
de 10 
puntos 

BIARE 
básico 
2020 



 Tengo fortaleza 
frente a las 
adversidades 

 Soy una persona 
afortunada 

 Siempre soy 
optimista con 
respecto a mi futuro 

Funcionamiento 
social  

Las relaciones 
estables y afectivas 
que generan 
compromiso hacia 
los demás, se 
manifiesta a través 
de lazos fuertes de 
amistad, además de 
involucramiento 
cívico (Diener et al., 
2010). 
 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con su ciudad? 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con su 
vecindario? 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con sus 
relaciones 
personales? 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con su seguridad 
ciudadana? 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con el tiempo 
del que dispone para 
hacer lo que le 
gusta? 

 

Likert 
de 10 
puntos 

BIARE 
básico 
2020 

Bienestar 
subjetivo 

Las respuestas 
emocionales de las 
personas, el dominio 
de los deseos y la 
determinación de la 
satisfacción con la 
vida, por lo que se 
recomienda medir 
esta variable con la 
Escala de 
Satisfacción de Vida 
de Diener (1985). 
 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con su nivel de 
vida? 

 ¿Qué tan satisfecho 
está con sus logros 
en la vida? 

 ¿Podría decirme en 
una escala de 0 a 10 
qué tan satisfecho se 
encuentra 
actualmente con su 
vida? 

 Y hace un año, ¿qué 
tan satisfecho se 
encontraba con su 
vida? 

 En general me siento 
bien con respecto a 
mí mismo 

 

Likert 
de 10 
puntos 

Escala de 
Satisfacci
ón con la 
Vida ESV 
(Diener 
et al., 
1985) 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

 
 
 



4. RESULTADOS   
En esta sección se presentan los resultados 
del análisis de regresión, y la conformación 
de las variables latentes a través de un 
análisis factorial exploratorio. En la primera 
parte, se describen las pruebas de adecuación 
muestral, la varianza explicada por los 
factores encontrados, las cargas de cada ítem 
en las variables latentes, y su fiabilidad 
medida por el Alfa de Cronbach. En la 
segunda parte, se explican los resultados del 
análisis de regresión, las pruebas de bondad 
de ajuste y el contraste de las hipótesis a 
través de la significancia estadística de los 
parámetros estimados. 
El análisis factorial se condujo realizando 
una extracción por máxima verosimilitud, 
sin una predisposición en el número de 
elementos que se integrarían en cada variable 
latente, sin embargo, se contempló que los 

ítems se agregarían en las tres variables: 
factores sociales, factores personales y 
bienestar subjetivo (Cuadras, 1991).  
En la Tabla 2, se muestran los resultados del 
análisis preliminar de los datos para conocer 
su adecuación para la extracción de los 
factores. Primero se estimó la medida de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin, que tomó el valor de 0.934, el cual es 
superior al valor crítico 0.8 por lo que se 
tiene evidencia de que los datos son 
adecuados para las estimaciones posteriores; 
y después la prueba de esfericidad de 
Bartlett, la cual tuvo un p-valor próximo a 0, 
por lo que se concluye que los ítems están 
intercorrelacionados y son adecuados para el 
análisis factorial (Lloret-Segura et al., 2014; 
Martínez & Sepúlveda, 2012; Romero & 
Mora, 2020). 

 

Tabla 2. Resultados de la Medida KMO y Prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .934 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 47500.496 

Grados de libertad 105 

Significancia (P-valor) .000 
Fuente: Elaboración propia.

 
El siguiente paso en el análisis es la 

determinación del porcentaje de la varianza 
que es capturado por los factores en los que 
se agregan los ítems (Martínez & 
Sepúlveda, 2012; Romero & Mora, 2020). 
En la Tabla 3 se presenta la cantidad de 

factores que obtuvieron un eigenvalor 
mayor que uno, y la proporción de varianza 
acumulada por cada uno de ellos. Los 
resultados muestran que los ítems se 
agregan en tres factores, y explican el 
51.99% de la varianza total. 

Tabla 3. Factores con un Eigenvalor mayor a 1 y la Varianza 
Explicada. 

Factor Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 
Total % de la varianza % acumulado 

1 3.696 24.638 24.638 
2 2.466 16.443 41.081 
3 1.637 10.915 51.996 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Una vez encontrada la proporción de e la 

varianza explicada, se presenta la carga de 
los ítems y en que factor se agrupan, como 



criterio de selección de los indicadores, se 
tiene que estos serán adecuados si tienen una 
carga mayor a 0.5, sin embargo, el nivel 
deseable es superior a 0.7 (Lloret-Segura et 
al., 2014; Medrano & Muñoz-Navarro, 
2017).  
En la Tabla 4 se presenta la Matriz de 
Factores rotados donde se observa, además 
de la carga factorial, el Alpha de Cronbach 
que mide la fiabilidad de cada uno de los 
constructos (Cortina, 1993; Molina et al., 

2013). En dicha tabla se aprecia que el 
Funcionamiento Personal se compone de 8 
indicadores, que tienen una carga superior a 
0.5; mientras que en Funcionamiento Social 
se integran 5 ítems que cumplen con este 
criterio; por último, Bienestar se construye 
con 2 elementos con cargas superiores a 0.7. 
Con respecto al Alfa de Cronbach, se 
observa que los valores para cada factor son 
mayores que .7, lo que indica que existe 
fiabilidad en los constructos (Escobedo 
Portillo et al., 2016; Molina et al., 2013). 

Tabla 4. Matriz de factores rotados  

 Funciona

miento 

personal  

Funciona

miento 

social 

Bienestar 

subjetivo 

Fiabilidad 

Alpha de 

Cronbach 

La vida vale la pena .742   0.890 

Propósito o misión en la vida .707   

Libertad de decisión .683   

Aceptación de responsabilidad personal .644   

Logro diario .588   

fortaleza frente a las adversidades .566   

Afortunado con la vida .552   

Optimista con respecto al futuro .534   

Satisfacción con la ciudad  .655  0.792 

Satisfacción con el vecindario  .625  

Satisfacción con las relaciones personales  .538  

Satisfacción con la seguridad ciudadana  .530  

Satisfacción con tiempo libre  .504  

 Satisfacción actual con la vida   .759 0.795 

Satisfacción años anteriores con la vida   .739  



Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Método de extracción por Máxima verosimilitud. Método de rotación por 
Normalización Varimax con Kaiser. 

 

Con los resultados del análisis factorial, se 
extrajeron los tres factores, y con dichas 
estimaciones se procedió a realizar un 
análisis de regresión múltiple por mínimos 
cuadrados ordinarios, que se describe en la 
siguiente sección. En la Tabla 5 se presenta 
un resumen de la estimación de los 
parámetros de regresión, y los estadísticos de 
bondad de ajuste del modelo. En primera 
instancia, se debe determinar si se rechaza la 
hipótesis nula de que la recta de regresión es 
significativamente distinta de 0, para ello se 
empleó el estadístico F y su p-valor, este 
tomo un valor de 59.399, que es significativo 
a un nivel de confianza del .001, por lo que 
la hipótesis nula es rechazada. Por otro lado, 
el Coeficiente de Determinación o R2 indica 

que, aunque es significativamente distinto de 
0 la recta de regresión explica solo el 1.7% 
de la varianza del constructo Bienestar 
(Rodríguez-Jaume & Mora Catalá, 2001). 
Una vez determinada la bondad de ajuste del 
modelo, se realizó el contraste de hipótesis 
con los parámetros de las variables 
independientes. En la Tabla 5 se aprecia que 
los parámetros de ambas variables son 
significativos a un nivel de confianza de 
0.001, y tienen un signo positivo. Por lo 
tanto, se encontró que el Funcionamiento 
Personal y el Funcionamiento Social tienen 
un efecto positivo y significativo en el 
Bienestar, y las Hipótesis 1 y 2 no se 
rechazan (Rodríguez-Jaume & Mora Catalá, 
2001). 

 
Tabla 5. Resumen de los resultados de la Regresión Múltiple con Bienestar como variable 

dependiente. 

 Coeficientes no 
estandarizados Valor t Significancia 

(P-valor) 
 B Desv. Error   
(Constante) -1.27E-13 ,010 ,000 1,000 
Función personal ,043 ,012 3,651 ,000* 
Función social ,120 ,013 9,341 ,000* 
 

Ajuste del 
modelo 

F 59.399 Sig. <.001* 
R .130a 
R2 .017 
R2 
Corregido .017 

     
Fuente: elaboración propia 
Nota: *Significante a un nivel de confianza de 0,001 
 
 

5. CONCLUSIONES  
El propósito de esta investigación fue 
comprobar que los factores personales y los 
factores sociales impactan de manera 
positiva en el bienestar subjetivo, donde se 
identificó que en el sector del 
emprendimiento, el bienestar subjetivo y 
satisfacción con la vida está en función de 
los factores personales y los factores 

sociales de los creadores de empresas. 
Sin embargo, se resalta que la 

variable función personal y la variable 
función social, afectan de forma 
significativa afecta el nivel de bienestar 
subjetivo de los emprendedores. 

Esto apoya los resultados de 
Nikolaev (2020), los cuales sugieren que el 
grado de bienestar subjetivo que propician 
los factores internos y externos del creador 
de empresas favorecen el desarrollo del 



emprendimiento. 
Los resultados deben ser 

interpretados con cautela considerando que 
fue un estudio transversal, sin embargo, 
este análisis tiene un gran valor al 
aproximar en forma exploratoria la relación 
entre los factores de personalidad y el 
bienestar subjetivo. 

A su vez los resultados permiten 
comprobar que en el sector del 
emprendimiento en México se identifica un 
alto nivel de bienestar subjetivo debido a 
que las medias están cercanas al valor 8 en 
una escala de 1 a 10. Estos resultados son 
los esperados puesto que el sector de las 

creación de empresas es considerado 
relevante en términos de desarrollo 
económico integral (Stiglitz et al., 2009). 
El bienestar es el pilar del desarrollo 
económico de las regiones, en este sentido 
las organizaciones poco a poco van 
entendiendo que el funcionamiento 
personal y social del individuo es un factor 
positivo para este crecimiento (Wu et al., 
2020). No obstante, el Estado y las 
instituciones educativas deben involucrarse 
generando dinámicas de aprendizaje que 
fomenten el bienestar en los sectores 
productivos. 
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Resumen Abstract 
El crecimiento empresarial es detonante para el 
desarrollo de los países, las empresas en la actualidad 
se han alineado a los ODS y la RSE como 
herramientas que potencializan su capacidad hacia 
generar dicho crecimiento. En el presente estudio se 
tiene como objetivo general comparar el nivel en que 
las PyMEs comerciales y de servicios del sur del 
estado Veracruz que realizan acciones alineadas a los 
ODS y RSE, está contribuyendo al crecimiento 
empresarial. La investigación se posiciona desde el 
paradigma empírico-analítico, con un enfoque 
cuantitativo y transversal. Para la recolección de la 
información se diseñó una encuesta basada en la 
revisión de la literatura y la cual fue validada, además 
se recurrió a un muestreo no probabilístico a 
conveniencia, obteniendo dos muestras 
independientes: 75 comerciales y 34 de servicios, los 
informantes fueron gerentes o dueños. El método de 
análisis utilizado fue el análisis descriptivo y se 
recurrió a la prueba de hipótesis a través de la técnica 
de U de Mann-Whitney. Los resultados demuestran 
que existen diferencias entre ambas muestras, 
obteniendo un nivel tanto en comerciales y de 
servicios medio-alto, no obstante, se observaron 
diferencias, la prueba de hipótesis denota que se 
apoya la hipótesis de investigación, en donde se apoya 
que el nivel en el crecimiento entre ambas muestras 
es diferente. En definitiva, las acciones que adopta las 
PyMEs sobre ODS y RSE si están impactando en el 

Business growth is a trigger for the development of 
countries, companies today have aligned 
themselves with the ODS and RSE as tools that 
enhance their capacity to generate said growth. The 
general objective of this study is to compare the 
level at which commercial and service SMEs in the 
southern state of Veracruz that carry out actions 
aligned with the ODS and RSE, are contributing to 
business growth. The research is positioned from 
the empirical-analytical paradigm, with a 
quantitative and transversal approach. To collect 
the information, a survey was designed based on the 
literature review and which was validated, in 
addition, a non-probabilistic convenience sampling 
was used, obtaining two independent samples: 75 
commercial and 34 from services, the informants 
were managers or owners. The analysis method 
used was descriptive analysis and hypothesis 
testing was used through the Mann-Whitney U 
technique. The results show that there are 
differences between both samples, obtaining a level 
both in commercial and medium-high services, 
however, differences were observed, the hypothesis 
test denotes that the research hypothesis is 
supported, where it is supported that the level the 
growth between the two samples is different. In 
short, the actions that SMEs take on ODS and RSE 
are having an impact on business growth in the 
market where they are developed. 
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mailto:jchinas@uv.mx
mailto:gaguirre@uv.mx


 

1. INTRODUCCIÓN 
La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), está viviendo una transición relevante 
en el contexto corporativo, debido a que ahora 
es considerada como una herramienta de 
gestión empresarial, que plantea la inclusión 
de la RSE en la declaración de la misión, 
visión y objetivos, con el propósito de que las 
entidades no se conformen con tan solo 
ofrecer productos y servicios de calidad, sino 
con pretender ser una gran empresa que hace 
un mundo mejor.   

En este mismo tenor, derivado de una 
propuesta de la ONU, surgen los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), los cuales 
conforman el primer marco de consenso 
integral histórico que busca terminar con los 
principales problemas de índole social, 
medioambiental y económica de la sociedad. 

Este binomio, está invitando a las 
organizaciones a adoptar prácticas que 
coadyuben en su crecimiento empresarial, 
desde una óptica socialmente responsable.  

Sin embargo, esta demanda, ha sido 
percibida por empresas grandes y en menor o 
nula escala, por las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs). 

Es por ello, que la presente tiene 
como objetivo primordial comparar el nivel 
en que las PyMEs comerciales y de servicios 
del sur del estado Veracruz que realizan 
acciones alineadas a los ODS y RSE, están 
contribuyendo al crecimiento empresarial.  

 
1.1 Antecedentes 
 
El tema de RSE ha tomado un importante 
valor en las últimas décadas, por tanto, existen 
gran variedad de investigadores que realizan 
estudios para abonar en la literatura y 
generación de conocimiento contemporáneo 
en esta propuesta. A continuación, se 
mencionan algunos antecedentes importantes 
que fundamentan este estudio:  

 
Internacionales 
 
 En 2013, en Colombia se llevó a cabo un 

diagnóstico de la situación real con 
respecto a las prácticas de RSE en 30 
PyMEs de las cinco principales ciudades: 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y 
Medellín, con el objetivo de generar una 
propuesta de manual para que los 
empresarios puedan dar sus primeros 
pasos en la incorporación de la RSE de una 
forma metodológicamente organizada y 
sencilla, buscando, no el cumplimiento de 
requisitos legales y normativos, sino la 
competitividad y sostenibilidad de las 
empresas. El instrumento estuvo 
conformado por las dimensiones dirección 
y gobierno corporativo; derechos humanos 
y organización interna; bienes y servicios; 
proveedores y relaciones comerciales; 
medio ambiente y apoyo a la comunidad. 
Los hallazgos mostraron que la RSE en las 
PyMEs se encuentra en una etapa 
incipiente, donde es evidente el 
desconocimiento en el tema, y las políticas 
están enfocadas en los intereses 
económicos como la rentabilidad y la 
competitividad que les garanticen 
continuar en la lucha por sobrevivir 
(Flores, 2013). 
 

 Herrera, Larrán, Lechuga y Martínez 
(2016), llevaron a cabo una investigación 
exploratoria con PyMEs de España, con la 
finalidad de analizar el nivel de desarrollo 
y de desempeño que pueden tener en 
relación con las actividades de RSE, así 
como indagar sobre su correlación con la 
diversidad de género, nivel de formación 
del propietario/gerente, estructura de la 
propiedad, el tamaño y el sector. Las 
resultas, permitieron aseverar que las 
empresas cuentan con una actitud positiva 

crecimiento empresarial en el mercado donde se 
desarrollan. 
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hacia la RSE, debido a que desempeñan 
acciones socialmente responsables 
reflejadas en la formación del 
gerente/propietario, el tamaño y el sector. 

 
Nacionales 
 
 Labelle y Navarrete (2018), se dieron a la 

tarea de llevar a cabo una investigación en 
200 PyMEs de Jalisco, México y 200 de 
Quebec, Canadá, las cuales se 
caracterizaron por coincidir en las reglas 
institucionales surgidas del TLCAN. El 
objetivo consistió en cotejar la presencia 
de un efecto de convergencia e 
isomorfismo en prácticas de RSE. Se 
aplicó un instrumento desarrollado para tal 
efecto y los resultados fueron sometidos a 
pruebas ANOVA para confirmar si hay 
aproximaciones isomorfas o no de cada 
variable analizada. Las resultas 
permitieron exponer que existen 
similitudes sobre las prácticas de RSE en 
las PyMEs de ambos países; que las 
PyMEs mexicanas son más proactivas en 
materia de RSE que las canadienses y se 
llegó a la conclusión de que las hipótesis 
planteadas no permitieron comprender el 
fenómeno de la influencia de los tratados 
entre ambos países sobre las prácticas de 
RSE. 
 

 En la zona costa de Baja California, 
Avendaño, Sierra, y Lobo (2017) 
efectuaron una investigación para realizar 
una estimación de la adopción de acciones 
de RSE en empresas hortícolas de 
exportación. Esta, se realizó en dos etapas, 
la primera, consistió en el cálculo del 
índice de adopción de innovaciones en 
RSE a través de cuatro categorías de 
acciones: capital humano, sustentabilidad 
de la producción agrícola, uso del agua y 
fuentes de energía y ética empresarial. En 
la segunda fase, se efectuó un ajuste del 
Indicador Ethos para PyMEs, sugerido por 
el Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresarial, el cual tiene como 
meta, identificar la situación de las 
empresas en cuanto a la implementación 
de RSE y las áreas de oportunidad para la 

mejora en la gestión empresarial. 
Finalmente, se dedujo que las áreas de 
ética de la empresa y uso eficiente del agua 
y la energía son las que presentan el mayor 
reto para la implementación de protocolos 
de RSE. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
El prohijamiento de prácticas de RSE no es de 
carácter obligatorio y puede parecer que está 
más ligada a las grandes empresas; sin 
embargo, en las PyMEs es más genuino su 
empleo debido a la estrecha relación con su 
contexto y contigüidad con sus clientes. Por 
otra parte, es resulta inconcebible que puedan 
existir empresas exitosas en sociedades 
fracasadas, es por ello preponderante el 
amalgamado de la RSE y los ODS en las 
labores habituales de las PyMEs. 
 
2.1 Conceptualización de la RSE 
 
La RSE es el compromiso voluntario de tomar 
decisiones, medidas, actividades y acciones 
éticas y transparentes con el fin de determinar 
los problemas de interés público (medio 
ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, 
atención de salud, hambre, desnutrición y 
analfabetismo), con el fin de ayudar a la 
organización (empresa, estado, universidad, 
etc.), tanto en lo interno como en lo externo, 
considerando las dimensiones fundamentales 
que comprende el concepto de sustentabilidad 
(económica, ambiental y social) de todos sus 
grupos de interés (stakeholders: empleados, 
socios, clientes, comunidades locales, 
medioambiente, accionistas, proveedores, 
etc.), demostrando respeto por la sociedad, los 
valores y el medio ambiente, favoreciendo así 
a alcanzar una excelencia empresarial 
matizada por un desarrollo social y ambiental 
sostenible y económicamente viable (De 
Miguel, 2011; Avendaño y William, 2013; 
Cajiga, 2009; y Viteri, 2010). 
 
2.2 Beneficios de la RSE en PyMEs 
 
Los beneficios que la RSE puede generar en 
las PyMEs que adopten sus prácticas, se 
clasifican en tres ámbitos, el primero, hace 



referencia a la cuestión laboral, reflejándose 
en la mejora en el clima laboral, debido al 
incremento en la motivación y productividad, 
retención del talento humano, en la 
disminución de los errores, ausentismo y 
rotación. La segunda vertiente, está 
representada por los beneficios económicos, 
tales como la reducción de costos operativos, 
ahorro por el consumo eficiente de recursos, 
prosperidad en el desempeño financiero y 
competitividad, por ende, atracción de 
financiamiento. La tercera esfera, personifica 
a los privilegios estratégicos, tales como la 
mejora en la gestión, el ímpetu a la gestión del 
riesgo, lealtad de consumidores, excelente 
imagen de marca, adherencia de nuevos 
clientes, proactividad frente a las demandas de 
los socios comerciales, relaciones a largo 
plazo con proveedores, y restricción de los 
riesgos de comunicación (Enguix, 2021). 
 
2.3 Principios básicos para desarrollar una 
estrategia de RSE en la pyme 
 
Una maniobra holística orientada a la RSE 
debe estar sustentada en tres componentes (De 
Miguel, 2011):  

 Pensamiento estratégico. Cada pyme 
debe realizar un ejercicio de 
autodiagnóstico, con el objeto de 
redefinir su misión y visión, detección 
de recursos disponibles y de los 
grupos de interés que favorecerán en 
la obtención de una ventaja 
competitiva y entonces estará en 
posibilidad de seleccionar las tareas a 
ejecutar en materia de RSE.  

 Acción. Cada una de las decisiones a 
ejercer, deberán ser planeadas, 
tangibles, dirigidas a un grupo de 
interés definido e incorporar a todas 
las personas de la organización.  

 Comunicación. Es indispensable 
compartir de manera eficaz los 
resultados de las acciones llevadas a 
cabo en materia de RSE con los 
grupos de interés, con la sociedad y 

con otras PyMEs y conocer la 
percepción de estos. 

 
Cabe mencionar que este tripié, debe 

tener como ejes rectores el desarrollo 
económico, el bienestar social y el respeto al 
medio ambiente, es decir, debe comulgar en su 
totalidad con la sustentabilidad. Adicional y en 
este mismo camino, el gobierno de la empresa 
debe adoptar una actitud basada en los 
principios de visión a largo plazo; diversidad 
en cuanto a opiniones culturas, perspectivas, 
edades, sexo, desde la perspectiva interna y 
externa de la organización; apertura al diálogo 
con las partes interesadas; integridad y 
responsabilidad (Ricart y Rodríguez, 2005). 
 
2.4 Análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de la 
RSE en PyMEs 
 
Estudios llevados a cabo por Urriolagoitia, 
Murillo y Lozano (2009), en países europeos 
como Italia, Gran Bretaña y España, indican 
que las PyMEs desde hace algunos años, de 
manera inherente perpetran quehaceres 
alineados con la RSE tales como la formación 
continua, seguridad laboral, participación en 
proyectos en pro de la comunidad, promoción 
de iniciativas culturales, control de impacto 
medio ambiental, inclusión de personas 
discapacitadas y comercio justo; sin embargo, 
todo este esfuerzo no ha tenido el impacto 
suficiente en el mundo empresarial, debido en 
gran medida por la inadecuada comunicación 
de dichas acciones, porque padecen de 
desinformación, de conciencia y recursos; 
porque sufren para emprender y adoptar 
acciones de RSE con un enfoque más 
estratégico que incremente su competitividad. 
En ese sentido, plantean Roser, Cabrerizo, De 
la Cuesta y Vázquez (2005) el análisis DAFO 
mostrado en la Tabla 1 que ilustra los aspectos 
de responsabilidad social corporativa (RSC) 
clasificados de tal manera que puedan apoyar 
a las PyMEs en el diseño de un plan de acción 
al respecto. 
 

Tabla 1. Análisis DAFO de RSC en PyMEs 
Debilidades Amenazas 

Recursos limitados Sanciones 



Poca formación y 
conocimiento 
Comunicación 

Falta de motivación 
Falta de estrategias 

comunes 

administrativas 
Supervivencia 

Pérdida de 
competitividad 

No acceso a mercado 
global 

Oportunidades Fortalezas 
Ventaja competitiva 

Ayuda a la 
administración 

Mejora la reputación 
Anticiparse a futuras 

regulaciones y 
exigencias 

Mejor conocimiento 
de los stakeholders 
Control de riesgos 

Las PyMEs son más 
adaptables y flexibles 

Menos burocracia 
Conocimiento del 

entrono local 
Mayor confianza 
Menos exigencias 

Fuente: Roser, et al.(2005) 
 
2.5 Conceptualización de los ODS 
 
Los O están integrados en la Agenda 2030, 
fueron gestados con la finalidad de que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo 
trayecto que atestigüe erradicar la pobreza, 
proteger el planeta, optimar la vida de todas 
las personas, con la máxima de no dejar a 
nadie atrás. La Agenda plantea 17 objetivos, 
con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible que abarcan las categorías 
económica, social y ambiental (ONU, 2015).  
 Los 17 objetivos, están integrados en 
cinco ejes, denominados las 5 p del desarrollo 
sostenible, con el objeto de agrupar ODS 
relacionados y facilitar así trabajar en un tema 
específico y crear alianzas para avalar el 
cumplimiento de la Agenda 2030 (MISION 
SOSTENIBLE, 2019). En la Tabla 2, se 
observan las 5 p y los ODS que agrupan. 
 

Tabla 2. Las 5 p del desarrollo sostenible con sus respectivos ODS 

5 p Objetivos de 
desarrollo sostenible 

people (personas) 

ODS 1: fin de la 
pobreza 

ODS 2: hambre cero 
ODS 3: salud y 

bienestar 
ODS 4: educación de 

calidad 
ODS 5: igualdad de 

género 

prosperity 
(prosperidad) 

ODS 7: energía 
asequible y no 
contaminante 

ODS 8: trabajo 
decente y crecimiento 

económico 
ODS 9: industria, 

innovación e 
infraestructura 

ODS 10: reducción 
de las desigualdades 
ODS 11: ciudades y 

comunidades 
sostenibles 



planet (planeta) 

ODS 6: agua limpia y 
saneamiento 

ODS 12: producción 
y consumo 
responsable 

ODS 13: acción por 
el clima 

ODS 14: vida 
submarina 

ODS 15: vida de 
ecosistemas terrestres 

peace (paz) ODS 16: paz, justicia 
e instituciones sólidas 

partnership (alianzas) 
ODS 17: alianzas 

para lograr los 
objetivos 

Fuente: elaboración propia con información de MISIONSOSTENIBLE (2019) 
 
2.6 Importancia de los ODS para las 
empresas 
 
Como ya se mencionó, los ODS fueron 
gestados para suscitar la colaboración entre 
actores y movilizar los bríos a nivel global 
alrededor del cúmulo de metas comunes, es 
por ello que las empresas como miembros de 
la sociedad, tienen el deber ético de contribuir 
al florecimiento social (personas, planeta y 
prosperidad), que redundará en beneficios 
tales como mercados estables, regulados y 
competitivos; sistemas financieros 
transparentes e instituciones libres de 
corrupción y bien gobernadas; materias 
primas y energía accesibles, consumidores 
con poder adquisitivo;  empleados 
calificados; alianzas público-privadas para el 
desarrollo; y el fomento de cadenas de valor 
integradas (Remacha, 2017). 
 
2.7 La guía para la acción empresarial en 
los ODS 
 
La guía para la acción empresarial en los 
ODS, también conocida como SDG 
(Sustainable Development Goal) Compass, o 
la brújula de los ODS, mediante cinco pasos, 
ayuda a que las empresas entiendan, 
gestionen, alineen sus estrategias y midan su 
contribución con los ODS. Está vinculada con 
la RSE, debido a que invita a las empresas a 
cumplir con la legislación pertinente, a 
respetar los estándares internacionales 
mínimos y a abordar de manera prioritaria 

todos los impactos negativos sobre los 
derechos humanos. Los cinco pasos son: (GRI 
[Global Reporting Initiative]/United Nations 
Global Compact/wbcsd [World Business 
Council for Sustainable Development], 2016; 
Remacha, 2017) 
 Entendiendo los ODS. Consiste en 

familiarizarse con ellos y entender las 
oportunidades y responsabilidades que 
cada uno de ellos simbolizan para el 
negocio. 

 Definiendo prioridades. No todos los ODS 
son igual de importantes para la empresa, 
por ello es imperante definir las 
prioridades de la empresa y así poder 
enfocar los esfuerzos y beneficiarse de las 
oportunidades y desafíos.  

 Estableciendo objetivos. Los objetivos de 
sostenibilidad deben ser específicos, 
medibles y con límites de tiempo, con el 
propósito de incentivar prioridades 
compartidas e incitar el rendimiento de 
toda la organización. 

 Integrando. Es crucial conformar a la 
sostenibilidad en el quehacer esencial de la 
empresa e incorporar metas a través de las 
funciones para abordar los ODS y 
trasmutar así la oferta de productos y 
servicios, segmentos de clientes, gestión 
de la cadena de suministro, la elección y el 
uso de materias primas, las redes de 
transporte y distribución y fin de vida útil 
del producto. 

 Reportando y comunicando. Es relevante 
que la empresa divulgue a los grupos de 



interés la incorporación de los ODS en su 
quehacer cotidiano y el impacto de dicho 
evento. 
 

2.8 Escenario de las PyMEs en México 
 
CEPAL (2021), testifica que las PyMEs a 
nivel nacional o regional, en países 
industrializados o en aquellos con inferior 
nivel de crecimiento, cuentan con una 
importante notabilidad en la economía y la 
esfera del personal ocupado. El acceso a 
mercados, tecnologías y capital humano; así 
como la casi nula vinculación con sus símiles, 
que incide en su productividad, capacidad de 
exportación y potencial de crecimiento, 
retratan sus peculiaridades. 
 Alrededor del 69% de las PyMEs, 
están dirigidas por hombres y, por lo tanto, el 
31% restante, por mujeres; el 45% de ellas, 
han conseguido perseverar activas por lo 
menos 12 años y el 75% están constituidas 
bajo la estructura de propiedad familiar 
(FEADPYME, 2018). 

Con base a lo establecido en el 
Estudio sobre la Demografía de los Negocios 
(EDN) 2020, del mes de mayo de 2019 a 
septiembre de 2020, 213,998 PyMEs bajaron 
sus cortinas de manera definitiva, en 
contraste, tan solo hubo 17,406 nacimientos; 
hecho que sin lugar a dudas, refleja de manera 
fehaciente el contexto que las PyMEs están 
enfrentando, distinguido por retos que las 
invitan a reflexionar sobre cómo reingeniar su 
negocio y detectar áreas de oportunidad para 
alcanzar la competitividad, rentabilidad y 
eficiencia en el corto, mediano y largo plazo 
(INEGI, 2021). 

Por otro lado, la Encuesta sobre el 
Impacto Generado por COVID-19 en las 
Empresas (ECOVID-IE) 2020, realizada a 
empresas grandes, PyMEs y micros, de los 
sectores industrial, comercio y servicios, 
indicó que las principales afectaciones 
pandémicas fueron: 80.7% de las PyMEs 
sufrieron una disminución en los ingresos, el 
65.2% experimentó baja demanda y el 27.9% 
de ellas enfrentó escasez de insumos. 
Asimismo, el 77.5% implementó campañas 
de información y comunicación virtuales 
como medida para enfrentar las afectaciones 

de la pandemia. Además, los resultados 
muestran que 34.2% de las PyMEs se 
retrasaron en el pago de sus deudas. En cuanto 
a la operación del negocio, el 46.1% de las 
PyMEs adoptaron las ventas por Internet, 
24.9% ofertaron nuevos bienes y servicios 
(INEGI, 2020). 

Sin duda alguna, el entorno actual que 
enfrenta las PyMEs abre las posibilidades a la 
reinvención, a transitar hacia nuevas formas 
de negocio como las ventas por Internet, hacia 
la diversificación ofertando nuevos productos 
y servicios, y adoptar formas de trabajo 
flexible que fomente el empleo por turnos y el 
home office. Además, este renacer las ha 
hecho revalorar el uso de tecnologías 
innovadoras como una fuerza resiliente para 
mantenerse vigentes ante la fuerte 
competitividad del mercado. 

Ante este escenario desalentador 
Esemanal (2021) y la GPTWR (2020), 
proponen condiciones fundamentales que 
favorecerán a las PyMEs en la solvatación de 
su situación actual: 
 Capacitación en función de las áreas de 

oportunidad y de los requerimientos de 
formación, 

 Cultura laboral más humana, 
 Reinvención de estrategias comerciales, 
 Mejora en tres ejes: gente, procesos y 

tecnología, 
 Conocimiento de los compradores, y 
 Disciplina y planeación financiera  
 Es así como, la época actual ha 
marcado a la actividad económica y 
empresarial en todo el mundo, por lo que las 
empresas (incluyendo a las PyMEs), deben 
tomar decisiones difíciles. En este sentido la 
visión debe dirigirse a cuatro aspectos 
fundamentales: (Canal, 2020) 
1. El negocio. Prevalecerá la eficiencia 

operativa, el manejo responsable de los 
recursos, la resiliencia y calidad como ejes 
rectores de la sustentabilidad de la 
empresa, desarrollados en un marco de 
buena gobernanza, ética y transparencia. 

2. La gente. El cuidado de los colaboradores 
será fundamental durante y después de la 
pandemia. Las empresas deberán procurar 
el empleo, el ingreso, la salud y el 
bienestar de su elemento humano. 



3. Los clientes. Es momento de fortalecer los 
vínculos con los clientes, procurando su 
bienestar y fortaleciendo el sentido de 
pertenencia. Las PyMEs deberán ser 
capaces apoyar y aportar valor a su 
relación con los clientes. 

4. La sociedad. Cada empresa deberá analizar 
qué puede aportar a la sociedad en tiempos 
difíciles y contribuir al bien común. Crear 
sinergias e impactar en el empoderamiento 
y desarrollo de la comunidad. 

 
Como puede observarse, en las 

propuestas de solución antes mencionadas, las 
prácticas de RSE, alineadas con los ODS se 
encuentran de manera inherente inmersas en 
ellas. 

 
3. Método  
La presente investigación se plantea desde el 
enfoque empírico analítico y su alcance es 
transversal-correlacional (Ortín, 2015), con un 
tratamiento de datos para estudios 
cuantitativos no experimental (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). La recolección 
de la información se realizó a través de la 
técnica de encuesta y el procesamiento de los 
datos se llevó acabo en el software estadístico 
SPSS versión 25.  
 
3.1 Planteamiento del problema  
El crecimiento empresarial es un factor 
detonante para el desarrollo de los países, por 
tanto, es importante que las naciones 
establezcan políticas públicas enfocadas a 
mejorar las condiciones de estos contextos 
empresariales. Por un lado, la Agenda 2030 
que establece los ODS ha puesto de manifiesto 
el rol protagónico que juegan las empresas 
hacia el desarrollo sostenible, por otro lado, la 
RSE que se ha caracterizado por actividades 
que realizan las empresas para coadyuvar a 
resolver problemas sociales, económicos y 
medio ambientales, es de suma importancia 
para el equilibro entre el consumo de las 
empresas y su contribución a los problemas 
del contexto.  
 La PyMEs en México son 
fundamentales para el crecimiento económico. 
De acuerdo con el informe del Senado de la 
República para 2020, las PyMEs generan 72% 

de los empleos en México, además de que, 
cumplen un rol detonante para la inclusión 
social y son un eslabón en la cadena de 
actividades económicas y, sobretodo 
indispensables para el desarrollo regional y 
local (Senado de la República, 2020).  
 Las políticas públicas que se han 
diseñado en los últimos años han adoptado la 
visión de los ODS, asumiendo la 
responsabilidad de todos deben contribuir a 
lograr la sostenibilidad. En el caso de las 
PyMEs, estas han adoptado las políticas 
orientadas a contribuir al desarrollo sostenible, 
que a través de diversas acciones las ponen 
práctica en sus actividades cotidianas y que 
además con el pensamiento de empresa 
socialmente responsable han 
institucionalizado en sus políticas internas esta 
filosofía.  
 Entendiendo que las PyMEs realizan 
diversas acciones y prácticas asociadas a los 
ODS y RSE, y que algunas hasta desconocen 
que están realizando actividades alineadas a 
las políticas, es necesario conocer la 
complejidad de los diversos escenarios a los 
que estas se enfrentan ante los cambios 
disruptivos y si el aplicar la antes acciones 
están contribuyendo al crecimiento 
empresarial.  
 El sur del Estado de Veracruz es bien 
conocido por su clúster industrial que en gran 
medida contribuye al desarrollo económico, 
sin embargo, en la región existen otras 
diversas PyMEs comerciales y de servicios 
que son detonantes de la economía local y 
regional, y de donde existe un gran número de 
empleos.  
 La PyMEs del sur del estado de 
Veracruz en sintonía con las políticas públicas 
de adoptar estrategias para contribuir a los 
ODS y con las prácticas de RSE en su 
cotidianidad contribuyen al crecimiento 
empresarial. De lo antes expuesto, 
considerando comparar las PyMEs 
comerciales y de servicios surge el 
planteamiento: ¿Existen diferencias entre el 
nivel de contribución al crecimiento 
empresarial entre las PyMEs comerciales y de 
servicios? 
 
3.2 Objetivos  



Para el desarrollo de esta investigación se 
planteado como objetivo general:  
 Comparar el nivel de contribución al 

crecimiento empresarial entre las PyMEs 
comerciales y de servicios del sur del 
estado de Veracruz.  

 
3.3 Hipótesis  
Ho: “El nivel de contribución al crecimiento 
empresarial no es diferente entre PyMEs 
comerciales y de servicios” 
 
H1: “El nivel de contribución al crecimiento 
empresarial es diferente entre PyMEs 
comerciales y de servicios” 
 
3.2 Análisis de la muestra  
Para el calculo de la muestra se recurrió a un 

muestreo de tipo no probabilístico que 
combinó el intencional y a conveniencia 
(Otzen y Manterola, 2017), obteniendo la 
participación de 109 sujetos de estudio 
distribuidos en dos muestras: 34 de empresas 
de servicios y 75 comerciales. Como se 
mencionó con antelación se aplicó una 
encuesta diseñada y validada a través de la 
revisión por expertos y la estadística, en la 
Tabla 3, se menciona la distribución.  
 El cuestionario, está compuesto de 63 
ítems en una escala de tipo ordinal, las 
preguntas fueron diseñadas desde la teoría de 
los ODS y la RSE, se enlazan de forma que los 
resultados mostrarán el nivel que contribución 
al crecimiento empresarial. Por tanto, en la 
prueba piloto que se realizó previamente se 
obtuvo un 0,992 que de acuerdo Celia y Arias 
(2005) es excelente.  

 
Tabla 3. Alfa de Cronbach 
Dimensión ítem 

D1 Gestión global 1-21 
D2 Competitividad 22-28 
D3 Relaciones 29-38 
D4 Impactos 39-50 
D5 Transparencia  51-63 

Total 63 
Fuente: elaboración propia. 

 
 La aplicación de la encuesta se llevó a 
cabo a través de Google drive, durante el 
periodo de agosto-octubre de 2020. Al obtener 
la respuesta de los gerentes o dueños de las 
PyMEs se procedió a procesar los datos en una 
base de datos que posteriormente se proceso 
en el software SPSS versión 25.  
 En la Tabla 4, se aprecian los 
resultados de identificación de los 

encuestados, con relación al sexo, en el caso 
de las comerciales son mujeres (53,3%) las 
que en su mayoría están al frente de estas, sin 
embargo, en el caso de servicios existe una 
distribución equitativa.  Respecto, al grado de 
escolaridad, en las comerciales en su mayoría 
(49,3%) solo tienen bachillerato y las de 
servicios licenciatura (55,9%). 
 

Tabla 4. Datos de encuestados 
 Componente Comerciales Servicios 

Sexo 
Hombre 46,7 50 
Mujer 53,3 50 
Total 100,0 100,0 

Grado 
Bachillerato 49,3 26.5 
Licenciatura 34,7 55.9 

Posgrado 16,0 17.6 
Total 100,0 100,0 

Puesto 
Dueño 49,3 44,1 
Gerente 50,7 55,9 

Total 100,0 100,0 

Edad 

17-30 años 44,0 35,1 
31-40 años 15,9 29,2 
41-50 años 18,6 26,3 

50 años o más 21,3 8,8 
Total 100,0 100,0 



Fuente: elaboración propia. 
 
 Por otro lado, respecto al papel del rol 
de los encuestados en las PyMEs, en ambos 
sectores son gerentes los que están a cargo, 
respecto a la edad, sucede lo mismo, la 
mayoría se encuentra en un intervalo de edad 
entre 17-30 años, lo cual denota que estás 
PyMEs están siendo administradas por 
personal joven.  
 En la Tabla 5, se aprecian los 

resultados sobre datos de identificación de las 
empresas. Con relación al origen de su 
propiedad, en el caso de las comerciales en su 
mayoria (57,5%) provienen del familiar y en 
las de servicios la mayoria (58,8%) son no 
familiar, respecto al número de empleados, en 
ambos sectores oscila entre 11-50 
colaboradores.  
 

Tabla 5. Datos de empresa 
 Componente Comerciales Servicios 

Propiedad 
Familiar 57,5 41,2 

No familiar 42,5 58,8 
Total 100,0 100,0 

Empleados 
11-50 92,8 82,0 
51-200 7,2 18,0 
Total 100,0 100,0 

Antigüedad 

1-10 años 61,5 73,5 
11-20 años 24,1 8,8 
21 años o 

más 
14,6 17,4 

Total 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia. 

 
 Por lo que respecta a la antigüedad de 
las PyMEs, en ambos sectores tienen de 1-10 
años en el mercado. En definitiva, en ambos 
sectores se encuentran diferencias, por tanto, 
se analizará si dichas diferencias son 
significativas en el grado que contribuyen al 
crecimiento empresarial.  
 
4.1 Resultados  
 
A continuación, se presentan los resultados de 

la investigación, en la Figura 1, se aprecian los 
promedios de cada dimensión de estudio. Se 
hace el comparativo entre ambos sectores, en 
genera se observa que las PyMEs de servicios 
son las que han estado realizando prácticas 
sobre ODS y RSE, por lo cual, han contribuido 
en un nivel mayor al crecimiento empresarial. 
Por otro lado, en ambos sectores respecto al 
impacto han realizado en menor medida, aún 
así las de servicio poseen un mayor nivel 
respecto de las comerciales.  

 
Figura 1. Comparativo de dimensiones 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 Por otro lado, en la D2 que evalúa la 
competitividad, en la que posee un mayor 
nivel, lo cual denota que la PyMEs se 
encuentran en constante competencia entre 
ellas. Sin embargo, comparando los niveles y 

considerando la escala utilizada, se puede 
afirmar qué, aunque existen diferencias entre 
las empresas, en cada una de las dimensiones 
de estudio se aprecia que todas se encuentran 
por encima de la media, lo cual indica que 
estas PyMEs si contribuyen al crecimiento 
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empresarial. 
Corroborando lo anterior, en la Tabla 

6, se presenta el nivel en que estás empresas 

contribuyen al crecimiento empresarial. 
   

Tabla 6. Nivel de incidencia-comparativo 
Variable Comerciales Servicios 

% Nivel* % Nivel* 
D1 62,0 2 72,0 2 
D2 68,0 2 82,0 1 
D3 66,0 2 76,0 2 
D4 60,0 2 66,0 2 
D5 66,0 2 78,0 2 

General 64,4 2 74,8 2 
*Niveles de aplicación: 1 (alto), 2 (medio-alto), 3 
(medio), 4 (medio-bajo), 5 (bajo) 

Fuente: elaboración propia. 
 Para la asignación de valores se 
recurrió al método de análisis de porcentaje, 
dando un valor para considerar el nivel en que 
contribuye al crecimiento empresarial. Tanto 
en las PyMEs comerciales y de servicio el 
grado en el que contribuye se encuentra en un 
nivel medio-alto, lo cual denota que estas 

empresas aplican los ODS y la RSE y su 
contribución al crecimiento es significativa. 
En la Figura 2, se aprecia el nivel de aplicación 
de la RSE y ODS respecto a cada ítem del 
estudio.  
 

Figura 2. Nivel de cada ítem 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 El análisis por cada dimensión e ítem 
permite visualizar que existen diferencias 
entre los niveles obtenidos en ambas muestras, 
pero considerando la hipótesis de 
investigación, es necesario determinar si esas 
diferencias son estadísticamente 

significativas. Para ello, se recurrió a la prueba 
de normalidad (Tabla 7) para conocer el 
comportamiento de los datos y decidir la 
técnica por la cual se contrastará la hipótesis 
de investigación.  
 

Tabla 7. Prueba de normalidad 
Sector Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 
Comercial 0.169 75 000 

 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 

Servicios 0.787 34 000 
Fuente: elaboración propia. 

  
Considerando que la muestra de las 

comerciales es 75 informantes y en el caso de 
las comerciales 34, se recurrió a calcular la 

prueba de Kolmogorov-Smirnova y Shapiro-
Wilk (Berlanga y Rubio, 2006), obteniendo de 
ello qué, en el caso de las comerciales un P-
valor de 000 y en el caso de servicios 000, se 
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denota que la distribución de los datos es no 
normal y, por lo tanto, la hipótesis se analizará 
con pruebas de tipo no paramétrica. 

Teniendo en consideración lo anterior, 
y analizando que el objetivo es comparar las 
dos muestras, el tipo de escala es ordinal, y que 
los datos presentan un comportamiento no 

normal, se recurre a la prueba de U de Mann-
Whitney, con la finalidad de conocer si existen 
diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas muestras, en la Tabla 8, se 
observa la prueba de hipótesis.  
 

Tabla 8. Prueba de hipótesis 
 Incidencia de los ODS y RSE  
U de Mann-Whitney .000 
W de Wilcoxon 820 
Z -7.483 
Sig. asintótica(bilateral) .000 
Fuente: elaboración propia.  
 

 La prueba indica que la U de Mann-
Whitney obtenida es de .000 y un P-valor de 
0.000, lo cual denota que se rechaza la 
hipótesis nula, entendiendo de esta manera 
que si existen diferencias significativas entre 
ambas muestras. Estos resultados señalan que 
el análisis estadístico se corrobora con la 
prueba de hipótesis, y se pone de manifiesto 
la hipótesis de investigación acerca de que 
existe diferencias en el nivel de contribución 
al crecimiento empresarial entre las PyMEs 
comerciales y de servicios.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
En esta investigación se diseñó y aplicó una 
encuesta a gerentes y/o dueños, de PyMEs 
ubicadas al sur del estado de Veracruz, de la 
cual se obtuvieron dos muestras 
independientes: 75 comerciales y 34 de 
servicios. En la cual se buscó comparar el 
nivel de contribución al crecimiento 
empresarial entre las PyMEs comerciales y de 
servicios. El método de análisis básicamente 
consistió comparar el nivel de ambas muestras 
con estadística descriptiva y posterior, se 
realizó la prueba de hipótesis para contrastar 
la establecida con los resultados.  
 El análisis descriptivo permitió 
identificar que las empresas de servicios 
contribuyen en mayor medida al crecimiento 
empresarial y las de servicios, aunque en 
menor medida, su contribución es 

significativa. Además, de acuerdo con el 
método utilizado se determinó que ambas 
muestras se encuentran en un nivel medio-alto 
en su contribución al crecimiento.  
 Por lo que respecta a la prueba de 
hipótesis, se calculó la U de Mann-Whitney, 
obteniendo una U de 000, lo cual indica que 
existen diferencias significativas entre ambas 
muestras y se apoya la hipótesis de 
investigación. En definitiva, las PyMEs 
comerciales y de servicios poseen un nivel de 
contribución empresarial medio-alto, lo que 
demuestra que las acciones implementadas 
por estas, asociadas a los ODS y la RSE aún 
durante la pandemia por la Covid, han 
coadyuvado al crecimiento empresarial y 
pone de manifiesto la importancia de estas 
acciones en las organizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



REFERENCIAS  
Avendaño Ruiz, B., Sierra López, O., & Lobo Rodríguez, M. (2017). Una estomación de la 

responsabilidad social empresarial en empresas hortofrutícolas de Baja California, México. 
Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 6(1), 563-576. doi:10.29312/remexca.v6i3.639 

 
Avendaño, C., & William, R. (05 de octubre de 2013). Responsabilidad Social (RS) y 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC): una nueva perspectiva para las empresas. 
Lasallista de Investigación, 10(1), 152-163. Obtenido de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
44492013000100014&lng=en&nrm=iso&tlng=es  

 
Berlanga, V., & Rubio, M. (2006). Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en 

SPSS. REIRE, 5(2), 101-113. https://doi:10.1344/reire2012.5.2528  
 
 
Cajiga, J. (2009). El concepto de Responsabilidad Social Empresarial. México: CEMEFI Centro 

Mexicano para la Filantropía. 
 
Canal, R. (26 de junio de 2020). Deloitte.com. Obtenido de 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/COVID-19-una-prueba-de-
responsabilidad-social.html 

 
Celina, H., & Campo, A., (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 34(4), 572-580. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409  

 
CEPAL. (2021). Cepal.org. Obtenido de https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-

microempresas-pymes 
 
De Miguel Corrales, M. (abril de 2011). Foroempresarias.com. Obtenido de 

http://www.foroempresarias.com/userfiles/archivos/Documentaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa
%20RSE%20PYME%20DEFINITIVA.pdf 

 
Enguix, T. (2021). Prácticas de responsabilidad social en las Pymes ¿Cuáles son sus beneficios? 

Revista PYMEAH, 37-40. Obtenido de 
http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/practicas_de_rs_en_pymes.pdf 

 
Esemanal. (18 de febrero de 2021). Esemanal.mx. Obtenido de 

https://esemanal.mx/2021/02/desafios-para-las-pymes-mexicanas-en-2021/ 
 
FEADPYME [Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa]. (2018). Cepyme.es. Obtenido de https://www.cepyme.es/wp-
content/uploads/2018/11/informe-FAEDPYME-Espana-2018.pdf 

 
Flores Campero, A. d. (2013). La Responsabilidad Social Empresarial en las pymes de Colombia - 

Análisis a resultados de aplicación de herramienta de caracterización y Manual Cartilla par 
pequeños y medianos empresarios [Tesis de Especialización no publicada] Universidad Ean. 
Colombia. Obtenido de 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5885/FlorezAndrea2013.pdf;jsessioni
d=11D27D33AAEB370BEC4EE2C79A66A164?sequence=2 

 

https://doi:10.1344/reire2012.5.2528
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409


GPTWR. (2020). Greatplacetowork.com.mx. Obtenido de 
https://greatplacetowork.com.mx/panorama-de-las-pymes-en-mexico-2020/ 

 
GRI [Global Reporting Initiative]/United Nations Global Compact/wbcsd [World Business Council 

for Sustainable Development]. (2016). Sdgcompass.org. Obtenido de 
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-
view.pdf 

 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. México: 

McGrawHill. 
 
Herrera Madueño, J., Larrán Jorge, M., Lechuga Sancho, M. P., & Martínez Martínez, D. (2016). 

Responsabilidad social en las pymes:. análisis exploratorio de factores explicativos. Revista 
de contabilidad, 19(1), 31-44. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.10.003 

 
INEGI. (2020). Inegi.org.mx. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ecovidie/2020/ 
 
INEGI. (2021). Inegi.org.mx. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edn/2020/doc/EDN2020Pres.pdf 
 
Labelle, F., & Navarrete Baez, F. (2018). Las prácticas de responsabilidad social empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas en Jalisco y Quebec: ¿isomorfismos después del TLCAN? 
Investigación Administrativa, 47(121). Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/ia/v47n121/2448-7678-ia-121-00002.pdf 

 
MISION SOSTENIBLE. (2019). Misionsostenible.com. Obtenido de 

https://misionsostenible.com/conoce-las-5-p-del-desarrollo-sostenible/ 
 
ONU. (2015). Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-

general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
 
Ortíz, A. (2015). Enfoques y métodos de investigación en las ciencias sociales y humanas. Bogotá, 

Colombia. Ediciones de la U. 
 
Otzen, T. & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Int. J. 

Morphol, 35( 1 ), 227-232. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037  
 
Remacha, M. (2017). Empresa y objetivos de desarrollo sostenible. Cátedra CaixaBank de 

Responsabilidad Social Corporativa. Obtenido de https://media.iese.edu/upload/ST0438.pdf 
Ricart, J. E., & Rodríguez, M. Á. (2005). Media.iese.edu. Obtenido de 

https://media.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-94.pdf 
 
Roser Hernández, I., Cabrerizo Sanz, L., De la Cuesta González, M., & Vázquez, O. (2005). Guía de 

la responsabilidad social corporativa para las pymes. Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa/Fundación El Monte. Obtenido de https://observatoriorsc.org/wp-
content/uploads/2013/07/Guia_RSC_PYME.pdf 

 
Senado de la República (2020). PyMEs, importante motor para el desarrollo económico nacional: 

MC. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-
PyMEs-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html  

 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html


Urriolagoitia, L., Murillo, D., & Lozano, J. (2009). RSE y pyme: del discurso a la implementación. 
Una perspectiva europea. Madrid: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Obtenido de http://www.ipyme.org/Publicaciones/RSE-PYME.pdf 

 
Viteri Moya, J. (2010). Responsabilidad Social. Enfoque UTE, 1(1), 90-100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del dinero fiat a las stablecoins. Una reflexión financiera 
 

Miguel Ángel González Romero1, Sergio Gabriel Ordoñez Sánchez 2 y Gerardo Ablanedo Rosas3 

 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública, Puebla, México, correo: 

miguel.gonzalez@correo.buap.mx, Av. Universidad No.77 Col. Ciudad Universitaria, Teléfono 2222 29 55 
00 ext. 7670 

2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública, Puebla, México, correo: 
sergio.ordonez@correo.buap.mx, Av. Universidad No.77 Col. Ciudad Universitaria, Teléfono 2222 29 55 

00 ext. 7670 
3Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública, Puebla, México, correo: 

Gerardo.ablanedo@correo.buap.mx, Av. Universidad No. 77 Col. Ciudad Universitaria, Teléfono 2222 29 
55 00 ext. 7670 

 
Información del artículo arbitrado e indexado en Latindex 
Revisión por pares 
Fecha de aceptación: junio-2021 
Fecha de publicación en línea: diciembre-2021  

 

Resumen: 
La tecnología asociada a las finanzas ha penetrado 
fuertemente las actividades y transacciones 
económicas del mundo, esto aunado a la 
denominada globalización financiera que se diera 
en la década de los 70’s ha permitido repensar el 
papel que juega el Estado en cuanto a la creación 
circulación y regulación centralizada del dinero. 

De este modo, a partir de una revisión de las 
teorías representativas sobre la discusión del dinero 
fiat, este trabajo ha permitido generar una 
contextualización sobre la transformación del 
dinero en su forma tradicional de circulación a la 
formación de las denominadas stablecoins. De tal 
forma que el análisis cualitativo para abordar la 
realidad como hechos históricos que transforman la 
conducta social, es que se vislumbra el reto que 
tiene el Estado frente a la disyuntiva de aceptar que 
las finanzas descentralizadas es hoy una opción 
más que viable y con ello poner en jaque el ideal de 
la política monetaria o bien, no asumir que el rol 
que hoy juegan las finanzas y la tecnología unidas 
puede ser un vehículo que avance cada vez más 
rápido siendo la opción más viable del mundo 
moderno. 
 
Palabras clave: Fintech, cripto activos, cadena de 
bloques, stablecoins. 
 

Abstract: 
The technology associated with finance has 
strongly penetrated the world's economic activities 
and transactions, this together with the so-called 
financial globalization that occurred in the 70's has 
allowed to rethink the role played by the State in 
terms of the creation of circulation and centralized 
regulation of money. Thus, based on a review of 
the representative theories on the discussion of fiat 
money, this paper has provide a contextualization 
of the transformation of money from its traditional 
form of circulation to the formation of the so-called 
stablecoins. In such a way that the qualitative 
analysis to address the reality as historical facts that 
transform social behavior, is that the challenge that 
the State has to face the dilemma of accepting that 
decentralized finance is today a more than viable 
option and thus putting in check the ideal of 
monetary policy or not to assume that the role 
played today by finance and technology together 
can be a vehicle that advances faster and faster 
being the most viable option in the modern world. 
 
 
 
 
Keywords: Fintech, cryptoassets, blockchain, 
stablecoins. 
JEL codes: G1, G29, E4, E5 



1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo forma parte de los avances de una 

investigación y observación más profunda que 

como cuerpo académico y grupo de 

investigación se desarrolla al interior de la 

Facultad de Contaduría Pública de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) y de los hallazgos en el proceso de 

investigación doctoral de uno de sus autores. 

 

El Estado como ente rector de la 

política económica también articula la política 

monetaria constituyendo al Banco central 

como el garante de la impresión, circulación y 

control de la masa monetaria y el 

reconocimiento de los instrumentos que deben 

ser considerados, aceptados e intercambiados 

como vehículos de valor monetario, 

considerados dinero. En ese sentido, es el 

Estado quien da validez a los instrumentos que 

pueden ser utilizados como medios de 

intercambio en un mercado regulado, 

organizado y supervisado por el propio 

Estado. 

 

Sin embargo, la creciente evolución 

tecnológica aunada a las finanzas ha hecho que 

se desarrollen herramientas financieras que 

permitan la realización de transacciones 

alternas al mercado tradicional1, lo que no sólo 

1 Al referirnos a las transacciones tradicionales, lo 
hacemos para denominar las transacciones 
mercantiles que permiten el intercambio de 

ha generado una ola de especulación sobre los 

activos virtuales que en estas transacciones se 

utilizan, sino la formación de una burbuja 

financiera que a partir de la desregulación se 

alimenta y se acrecienta. No obstante, estas 

consideraciones, algunas economías a nivel 

internacional han observado que la tecnología 

aplicada a las operaciones financieras podría 

ser reguladas y retomadas por el Estado para 

crear nuevos activos financieros que permitan 

la formación de una nueva moneda de uso 

corriente y reconocida como medio de 

intercambio en las operaciones propias de los 

mercados tradicionales, lo que ocasionaría una 

transformación histórica en el papel del Estado 

frente a la política monetaria. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 El dinero y su transformación 

histórica 

 

El dinero es la representación social del valor, 

siendo el Estado el que lo establece, pero el 

contexto histórico-social el que lo reconoce y 

da una medida de valor que es lo que le 

permite entonces ser concebido como una 

mercancía más, es decir, a partir del 

reconocimiento del dinero como mercancía es 

que el valor se objetiviza, descartando de esa 

manera la subjetividad y complicaciones 

mercancía disponibles en el mercado a través de 
moneda de uso legal (monedas, billetes tanto de 
manera física como a través de medios digitales) 



propias de los primeros albores del 

intercambio a partir del trueque. Arthur (2016 

p.45) afirma que el dinero es una re-

presentación de algo dado en las mercancías, 

sin la única manera de hacer presente al valor 

(…); el dinero es la actualidad del valor.2 A 

esto Escorcia (2016, p. 63) añade que el dinero 

es una creación del Estado como autoridad. 

Así, en tanto que este tipo de instrumentos 

tiene la validez estatal, pueden ser usados para 

la realización de transacciones con 

independencia de su valor intrínseco y de su 

valor de cambio. 

Así, los mercados abiertos de capital 

se vuelven vehículos para la actividad 

especulativa, fenómenos como los ocurridos 

en la crisis de 2008, las burbujas en los 

mercados de capitales, los mecanismos de 

cobertura, la apuesta por el tipo de cambio o el 

aumento del precio de los bienes inmuebles 

dan testimonio de este proceso meramente 

basado en la esperanza de compartir los 

beneficios que llegue a obtener el depositario 

del excedente de capital puesto en estos 

procesos. 

 

2.2 Globalización financiera 

2 Para Arthur, el valor se define como un “poder 
de intercambiabilidad”; a diferencia de Marx en 
quien el valor surge a partir de la extracción de la 
plusvalía, producto de la fuerza de trabajo impresa 
en las mercancías, sin embargo, si bien Marx 
afirma que el valor es el resultado de la extracción 
de la mano de obra, no es hasta que la materia 
prima se transforma en mercancía y está entra en 
circulación en el mercado cuando entonces el valor 
de la misma se objetiviza, esto es, a partir del 

Los cambios que sufrió el sistema capitalista 

en la década de los 70´s, comienzan por la 

supresión de los acuerdos de Bretton Woods 

(1944-1971), el auge del sistema de 

producción Fordista, la politización de las 

finanzas, la crisis petrolera de 1973, la caída 

del modelo de acumulación y consumo de 

masas permitiría la formación de un nuevo 

modelo3 “que diera pasó de la 

manufacturación de bienes a la fabricación de 

ideas y al tratamiento de la información, no del 

personal ni de las ideas” (García, 2010 p.83). 

 

Así, el auge de las finanzas en los 

procesos económicos, políticos y sociales han 

establecido nuevas formas de interacción en la 

generación de valor, ya Marx hablaba del 

papel de las finanzas en cuanto a la forma en 

la que la producción podría verse 

incrementada a partir de recurrir al capital que 

devenga interés como elemento fundamental 

del crédito, lo que, según el autor de El 

Capital, sería la razón fundamental de los 

bancos. Sin embargo, esta tesis ha sido causa 

de un sin fin de estudios que orillan a pensar 

que en el propio Marx existe una dialéctica en 

la que las finanzas no sólo están involucradas 

intercambio es cuando el valor hecho mercancía se 
traduce en dinero incrementado, lo que conlleva a 
la recuperación de la inversión que hace el 
capitalista en los medios de producción más una 
plusvalía traducido en dinero incrementado (D’), 
por ello Arthur, sintetiza el proceso capitalista de 
producción e intercambio en la simplificación de 
un poder de intercambiabilidad. 
3 Ver Arrighi, 2000 y Stiglitz, 2003. 



en el papel del desarrollo bancario en la 

formación de créditos sino que además existe 

una perspectiva aún más compleja que tiene 

que ver con el hecho de poner a disposición los 

excedentes de capital no a merced de la 

producción sino que a partir de nuevos 

esquemas o esquemas paralelos a la 

generación de mercancías, el capital pueda 

extraer una ganancia distinta a la plusvalía, es 

así como a partir del concepto de capital 

bancario de Marx, se empieza acuñar 

conceptos como capital financiero, capital 

parasitario, capital especulativo y capital 

ficticio, de cuyo análisis singular y 

pormenorizado no habrá de dedicarse este 

trabajo. 

 

3. MÉTODO 

 
En una investigación cualitativa, el 

investigador se interesa por las personas, por 

su estilo y reproducción vital, sus perspectivas, 

historias, comportamientos, experiencias 

interacciones, muchos de estos intereses de 

corte subjetivo, pero es que la metodología 

cualitativa se abordan y explican bajo una 

lógica causal; “sin embargo, el análisis de 

cómo las personas ven las cosas no puede 

ignorar la importancia de cómo hacen las 

cosas” (Vasilachis, 2016 p. 26), con ello, se 

validan cuatro de las cinco finalidades 

planteadas para la investigación cualitativa a 

partir de Maxwell (1996: p.17-20 en 

Vasilachis, 2016) pues el trabajo que se 

desarrolla en este documento pretende 

comprender el contexto particular en el que los 

participantes del proceso de transición del 

dinero fiat al dinero como valor representado 

por las stablecoins participan, a fin de 

identificar los fenómenos e influencias que 

existen en torno a la construcción de una teoría 

propia, comprender los procesos que se van 

generando a fin de desarrollar explicaciones 

causales válidas. (p.31). 

 

En esta investigación que se presenta, se 

plantea un énfasis personal por observar más 

que experimentar, encontrar significado a los 

comportamientos sociales, analizar la 

construcción del discurso que envuelve a las 

plataformas en las que circulan estos activos 

financieros. 

 

La omisión consiente de datos duros en 

este trabajo responde a verificar el 

comportamiento no estadístico sino en la 

evidencia de la construcción del discurso 

financiero, su imposición y transmisión a 

partir de los actos sociales y personales de los 

individuos, cuyas repercusiones seguramente 

serán objeto de estudio, medición e 

interpretación cuantitativa de otro momento de 

quienes hoy escribimos este texto o bien de 

alguien cuyo interés este enfocado en la 

construcción de un modelo matemático y no en 

la construcción del escenario social actual. 

 

 



4. RESULTADOS 

 

Independientemente de la teoría sobre la 

creación del dinero (endógena o exógena), 

sobre la cual se puede basar el análisis de la 

generación de la representación social del 

valor conocida como dinero emitido por el 

Estado a partir de su función de regulador 

(teoría exógena) o del reconocimiento de la 

creación de valor a partir de las funciones 

propias de la producción y del mercado (teoría 

exógena), se reconoce que el valor esta 

contenido de manera intrínseca en la 

representación impresa (billetes) o acuñada 

(monedas) cuyo control de emisión radica en 

la facultad exclusiva de los bancos centrales. 

 

Bajo esta misma lógica y de acuerdo con 

el Banco de México (s.f.), el dinero es un 

conjunto de activos de una economía que las 

personas regularmente están dispuestas a usar 

como medio de pago para comprar y vender 

bienes y servicios.   

 

Esta representación social del dinero a 

través de la generación de billetes y monedas 

respaldadas por un banco central, es conocido 

como dinero fiat, aludiendo al vocablo latino 

que se traduce como “hágase”. Por tanto, el 

dinero fiat, es producto de la decisión del 

Estado por emitir dinero bajo una 

representación social controlada. 

 

Es precisamente el Banco de México (s.f.) 

quien afirma que el dinero cumple tres 

funciones en una economía: 

1. Medio de cambio: ya que es 

generalmente aceptado por la sociedad 

para saldar la compra y venta de bienes y 

servicios. 

2. Unidad de cuenta: porque permite fijar 

precios y documentar deudas. 

3. Depósito de valor: debido a que 

posibilita transferir la capacidad para 

comprar bienes y servicios a lo largo del 

tiempo. 

 

Sin embargo, ha sido precisamente esta 

función del Estado de ser el ente centralizador 

y regulador la que se ha puesto en tela de juicio 

la que ha dado la pauta para encontrar medidas 

alternas a este problema, mismo que a 

continuación se describe. 

 

4.1 El rol del Estado como ente 

regulador 

 

Es a partir del final de la década de los 80’s, 

cuando se concibe un Estado reducido al 

mínimo, la incorporación de políticas fiscales 

regresivas como mecanismo de desarrollo y 

expansión de las economías domesticas 

trajeron como consecuencia una 

flexibilización laboral, aumento en las brechas 

de desigualdad acumulando mayor riqueza en 

la cúspide de la pirámide social y permitiendo 

una liberación completa del mercado lo que 



generó un caldo de cultivo para la formulación 

de nuevas formas de intervenir desde las 

finanzas en la economía, de tal forma que poco 

a poco el crédito como mecanismo de aumento 

en la producción de mercancías y con ello la 

posibilidad de aumentar la tasa de ganancia 

fueron quedando relevadas al comenzar una 

ola en la que el ingenio financiero fuera más 

importante que la optimización de la 

producción. 

 

Esto ha permitido que el dinero circule 

fuera de la esfera productiva para pasar a un 

plano meramente especulativo pues “no hace 

falta ser más productivo para obtener 

beneficios, sino que es suficiente con jugar en 

los mercados bursátiles” (Bourdieu, 1998, 

2002, en García, 2010 p.86). Este proceso en 

el que las finanzas se incorporan con mayor 

fuerza en los procesos capitalistas, se ha 

acrecentado a partir de que el dinero ha 

aprovechado la desregulación y la liberación 

de los flujos de capital para construir 

escenarios favorables con mayor éxito a partir 

de la las décadas de los 80 y 90’s; esto ha 

incentivado la especulación y desdeñando 

todo intento de intervencionismo del Estado a 

partir de la política monetaria como lo 

plantearía la escuela de Keynes y los post 

keynesianos al afirmar que el dinero se genera 

4 Ver planteamiento de Duménil, G., y Lévy. D. 
(2014). La grande bifurcación. En finir avec le 
néolibéralisme, París, La Découverte.  

a vía una autoridad (chartalismo) (Escorcia y 

Robles, 2016 p. 31). 

 

Es entonces a partir de estos 

planteamientos que se comienza a formar la 

denominada globalización financiera que no 

es más que el proceso en el cual la actividad 

financiera sobre pasa a la actividad productiva 

y alienta la generación de flujos de capital que 

corren de manera universal a partir de la 

especulación, así, el auge de las estructuras 

financieras en el sistema capitalista ha 

permitido la creación de la denominada 

revolución gerencial o revolución de la 

gestión4, en el que los dueños de los capitales 

son desplazados por gerentes que comienzan a 

formar una tercera clase social que se sitúa en 

medio de los capitalistas y de la clase obrera. 

Minsky (1998 p. 5-6) que retoma Escorcia y 

Robles (2016 p.26) contribuye a este debate 

planteando que: 

“los administradores del dinero están 
reemplazando a los gerentes de la 
industria como actores principales de la 
economía […]. El capitalismo moderno 
se caracteriza por la forma corporativa 
de la organización de los negocios y de 
las complejas estructuras financieras 
que incluyen instrumentos negociables. 
Por medio de la deuda y de las 
obligaciones financieras, los gerentes 
corporativos controlan los activos de 
capital reales de la economía: los 
instrumentos financieros distribuyen las 



ganancias brutas presentes y futuras de 
las empresas presentes y futuras”. 
 

En resumen, a decir de García (2016 

p.89) y a manera de explicación de aquello que 

ha permitido la expansión de la Globalización 

financiera son “problemas de información 

asimétrica (Stiglitz, 2003); ciclos sistémicos 

de acumulación (Arrighi, 1998); expectativas 

irracionales de los inversores (Kindleberg, 

1991); orgías especulativas (Galbraith, 

1991)”. 

 

Esto ha generado incluso una nueva 

forma de nombrar a estos procesos de 

generación de riqueza financiera frente a la 

generación de riqueza productiva, llamándolos 

financiarización, término que será utilizado 

para referir a los procesos de generación de 

riqueza mediante el uso de instituciones o 

estructuras financieras dentro de los mercados, 

pues “los capitalistas, desde la década de 1970, 

han reorientado su actividad central desde el 

área productiva a la financiera” (Wallerstein, 

2010:137). 

 

En ese sentido, para Claudio Katz 

(2002: 191) “algunos denominan 

«financiación» al nuevo marco creado por el 

predominio de operaciones especulativas y 

afirman que estas transacciones se 

caracterizan por vertiginosos cambios de 

precios divorciados del empleo de los 

recursos”. 

 

En este mismo orden de ideas, el 

Estado mexicano ha sido punta de lanza en el 

intento de regular la creación y circulación del 

dinero a través de las plataformas digitales, por 

ello que el 8 de marzo del 2018, se firmó la 

Ley Fintech en México, misma que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 9 de marzo entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

 

Uno de los objetivos de dicha ley, es 

la del fortalecimiento de la industria Fintech e 

intenta regular tres aspectos importantes de la 

industria, las empresas de financiamiento 

colectivo, las instituciones de fondo de pago 

electrónico y las operaciones con activos 

virtuales. En este último caso la ley FinTech 

permite a las Instituciones de Tecnología 

Financiera (“ITFs”) realizar transacciones con 

activos virtuales que previamente hayan sido 

autorizados por el Banco de México.  

 

Se espera que, eventualmente, la 

regulación secundaria que será emitida por 

Banco de México determine el alcance de la 

supervisión, así como los requisitos para la 

aprobación de activos virtuales y/o en su caso, 

el período para que Banco de México emita 

una lista de las criptomonedas autorizadas y 

prohibidas en México. 

 

Aunado a esta regulación, el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 

publicó la Norma de Información Financiera 



(NIF) C-22 cuya entrada en vigor fue el 1 de 

enero de 2021, con la finalidad de valuar el 

resultado obtenido en la operaciones con 

activos virtuales, sin embargo, no es menester 

de este documento discutir sobre los procesos 

de reconocimiento y valuación con activos 

virtuales para mostrar su efecto contable y/o 

fiscal, sino el de poner énfasis en la posibilidad 

cada vez más concreta de que el Estado pierda 

su hegemonía en la creación de dinero como 

medio de valor para ceder el paso a la creación 

de dinero virtual que responde a la lógica de la 

tecnología de bloques y no a los lineamientos 

de política monetaria como lo hace el dinero 

fiat hoy en día. 

 

4.2 Capital especulativo y ficticio 

 

A partir de la propuesta de Marx para 

denominar distintas formas que adopta el 

capital, es que se puede encontrar que existe 

una forma de capital que “retoma la categoría 

capital ficticio para referirse a la creación de 

valor que ocurre fuera de la esfera productiva” 

(Durand, 2017 en Meireles y Villavicencio, 

2019 p. 66), es así como entonces el auge de la 

globalización financiera permite encontrar 

fuera de la esfera de la producción 

mecanismos para extraer la ganancia, siendo 

así, que ahora los medios de obtención de la 

misma están en derivados, coberturas, 

paridades cambiarias e instrumentos que 

utilizan tecnología financiera y que circulan en 

los mercados principalmente bursátiles, 

generando un capital ficticio, que no es un 

capital inexistente, sino que aprovechándose 

de la desregulación y como lo afirman los 

teóricos del enfoque exógeno del dinero, es 

dinero que genera dinero, pero que no se 

materializa en mercancías ni en dinero 

impreso, sino que es dinero presente que 

genera dinero futuro con la esperanza de que 

en el tiempo se convierta en dinero tangible 

materializado y objetivizado, es decir, el 

capital ficticio encuentra su génesis en el 

capital especulativo, aquel capital que 

aprovechando la confianza y esperanza de los 

individuos pone su excedente en instrumentos 

de ingeniería financiera con la esperanza de 

generar dinero que en el futuro pueda 

disponer. 

 

4.3 Tecnología blockchain 

 

Así, surge entonces, una nueva oleada en el 

que ahora no sólo las finanzas se apoderan de 

los procesos económicos sino que se adiciona 

con inteligencia artificial que permite 

controlar los procesos financieros a partir de 

los procesos tecnológicos en la denominad 

cadena de bloques mejor conocida como 

blockchain en su denominación en idioma 

inglés, tecnología que cobró auge con la 

aparición de las monedas criptográficas cuyo 

máximo exponente es bitcoin, quien se ha 

consolidado como un vehículo de 

especulación y de generación de flujos de 

capital ficticio, de cuya discusión no es interés 



de este documento, pero que es necesaria la 

referencia contextual para lo que nos ocupa. 

 

El concepto conocido como "moneda 

criptográfica", la cual fue descrita por primera 

vez en 1998 por Wei Dai en la lista de correo 

electrónico "cypherpunks", donde propuso la 

idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara la 

criptografía para controlar su creación y las 

transacciones, en lugar de que lo hiciera una 

autoridad centralizada. (González, Martínez y 

Garrido; 2019 p. 1639) 

 

Una criptomoneda es una moneda 

virtual que sirve para intercambiar bienes y 

servicios a través de un sistema de 

transacciones electrónicas sin la necesidad de 

un intermediario. A diferencia de otros 

intentos de dinero electrónico, las 

criptomonedas incorporan los principios de la 

criptografía para implementar una economía 

segura, anónima y descentralizada. (Daily, 

2018) 

 

Debido a que no existe una moneda o 

método de pago que sea 100% seguro, pues 

siempre hay posibilidad de robo o extravío, 

tanto en forma física como digital, la 

tecnología ha buscado apoyar los sistemas de 

pagos en cuanto a seguridad y rapidez, tal es el 

caso de los bitcoins y su sistema de 

blockchain, sistema con el cual los usuarios 

mediante su llave se reduce sistemáticamente 

la posibilidad de robo o extravío a diferencia 

de otras monedas.  (González, Martínez y 

Garrido; 2019 p.1647) 

 

4.4 Stablecoins 

 

Como se ha presentado, las innovaciones 

tecnológicas aunadas a las actividades 

financieras han desarrollado nuevas formas de 

concebir al dinero y por supuesto, nuevas 

formas de circulación del mismo, sin embargo, 

no es todo lo que se ha logrado  con estas 

innovaciones, pues incluso, uno de las grandes 

aportaciones es la de generar nuevos 

instrumentos de valor de intercambio y/o 

resguardo de valor especulativo que permiten 

a los excedentes de recursos financieros 

encontrar mecanismos de resguardo, de 

encuentro y de aseguramiento de sus tasas de 

ganancias en una esfera basada en la 

especulación y no así en la producción. 

 

 De esta manera surgen activos 

financieros virtuales denominadas 

Stablecoins, mismas que se definen como 

activos digitales cuyo diseño basado en la 

cadena de bloques como cualquier otra 

criptomoneda, pero con la finalidad de 

mantener su valor estable y sin volatilidad 

pues replican el valor de una moneda fiat como 

puede ser el dólar, el euro o incluso ya hay 

antecedentes de estas monedas referidas al 

valor del peso mexicano. 

 



El respaldo que tienen las stablecoins 

radica en tener activos financieros, dinero fiat, 

materias primas o incluso otros criptoactivos 

hasta por el monto equivalente de su valor 

inicial, eso implica entonces que existe un 

respaldo del valor inicial de la moneda digital 

lo que le da un piso de soporte que permite una 

mayor estabilidad en el precio, algo que no 

tienen otras criptomonedas en las que su valor 

radica únicamente por la especulación de 

oferta y demanda de la misma. 

 

 Hoy en día existe evidencia de tres 

stablecoins que ya circulan en el mundo: 

1. BUSD, que está respaldada por el 

precio del dólar americano. 

2. BGBP, que es el criptoactivo Inglés, 

cuyo precio está respaldado por la 

libra esterlina. 

3. PXO, que ha sido la revelación del 

2021 pues es el criptoactivo que 

respalda su valor en el peso mexicano. 

 

Lo anterior revela el avance de esta 

tecnología ahora con la combinación de las 

monedas fiat, en ese sentido México es el país 

latinoamericano que más ha avanzado, no sólo 

en lo acelerado de entender estos procesos sino 

incluso en materia regulatoria. 

 

5. CONCLUSIONES 

 
La tecnología aplicada a las finanzas ha 

ocasionado la creciente ola de surgimiento de 

innovaciones denominadas Fintech, lo que ha 

puesto en tela de juicio el papel centralizador 

y regulador del Estado sobre la emisión, 

circulación y transacciones de monedas en un 

primer momento las denominadas fiat para 

ahora tensar la discusión sobre la creación, uso 

y transacciones de cripto activos que mediante 

el uso de la tecnología de cadena de bloques 

(blockchain) permitan la estabilización de las 

transacciones de activos financieros que no 

basen su valor en la especulación de la oferta 

y demanda sino que utilicen como base el 

valor que respaldan las monedas fiat que hay 

detrás de ellas, dando paso así a las 

denominadas stablecoins. 

 

Si bien, blockchain se basa en 

garantizar el registro de transacciones, en la 

descentralización y colaboración que no le 

vendrían nada mal a las actividades 

financieras, gubernamentales y empresariales, 

y de esta forma colaborar para combatir los 

vicios de las instituciones tradicionales. 

Incluso la revolución del sector financiero e 

institucional podría estar basada en esta 

tecnología.  

 

El reto ahora está en manos de los 

gobiernos del mundo entero, asumir el reto de 

aceptar que las finanzas descentralizadas es 

ahora una opción viable puede poner en jaque 

la estabilidad de las políticas monetarias 

gubernamentales, pero no aceptar esta realidad 

puede ser un tanto canto más peligroso pues el 



avance es cada vez mayor y más profundo que 

su fracaso. Aún queda mucho por discutir, este 

trabajo sólo es una muestra de lo que está 

frente al mundo cuando de finanzas se habla. 
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Resumen 
Podemos reconocer que la creación y la 
continuidad de las microempresas mexicanas 
son fundamentales para el crecimiento 
económico del país. Por tanto, el objetivo 
principal de esta investigación es determinar 
los motivantes fundamentales que influyen 
directamente en el emprendimiento de un 
micronegocio en México. Con base en la 
hipótesis, existe una importante correlación y 
repercusión positiva entre el emprendimiento, 
continuidad y su financiamiento de los 
micronegocios en México. Para el hallazgo de 
la solución en base a la pregunta de 
investigación, se analizarán los datos de las 
estadísticas nacionales difundidas y 
suministradas por el INEGI en la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (ENAMIN) del 
año 2012. En el transcurso del estudio, se 
realiza un extenso análisis de cuatro capítulos 
que consisten en la investigación del tema y 
finalizando con las conclusiones. Los 
resultados derivados de esta investigación 
demuestran de forma clara y precisa, que los 
aspectos sociodemográficos son los 
principales factores que tienen una mayor 
influencia en el emprendimiento de 
micronegocios en México.  El análisis y 
estudio de los datos presentados por la 
ENAMIN 2012 son de suma importancia 
porque brindan una perspectiva del panorama 

 Abstract 
We can recognize that the creation and 
continuity of Mexican microenterprises are 
fundamental for the economic growth of the 
country. Therefore, the main objective of this 
research is to determine the fundamental 
factors that directly influence microbusiness 
entrepreneurship in Mexico. Based on the 
hypothesis, there is an important correlation 
and positive impact between entrepreneurship, 
continuity and financing of microbusinesses in 
Mexico. In order to find the solution based on 
the research question, will be analyzed data 
from national statistics published and 
provided by INEGI in the 2012 National 
Survey of Microbusinesses (ENAMIN). In the 
course of the study, an extensive analysis is 
made in four chapters consisting of an 
investigation of the subject and ending with 
the conclusions. The results derived from this 
research clearly and precisely demonstrate 
that sociodemographic aspects are the main 
factors that have the greatest influence on 
microbusiness entrepreneurship in Mexico.  
The analysis and examination of the data 
presented by the ENAMIN 2012 are of utmost 
importance because they provide a perspective 
view in which microenterprises in Mexico find 
themselves at the time of starting their 
operations. 
 



 

1. INTRODUCCIÓN  
Desde hace décadas el estudio de los factores 
que influyen en la decisión de emprender ha 
despertado el interés entre los investigadores. 
Se debe tomar en cuenta que este interés se ve 
motivado por toda la conmoción que generan 
dichos factores en los aspectos económicos y 
sociales a nivel mundial, continental, nacional 
y local. En los últimos años estos motivantes 
han estado relacionados o en ocasiones se han 
utilizado como sinónimo de emprendimiento. 

Estos factores de estudio que día con 
día motivan a todos los empresarios, 
principalmente de países en vías de desarrollo, 
en la generación y creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), 
cada vez adquieren mayor relevancia en el 
mercado, ya que si se busca implementar los 
programas, apoyos y regulaciones necesarias 
para que las MIPyMES se adapten en un 
ambiente adecuado, estas fomentarán, más 
allá de empleo, innovación y competitividad, 
un adecuado bienestar social en todos los 
niveles (Audretsch & Fritsch, 2002; Fölster, 
2000; Hopenhayn, 1992; Klepper, 1996 y 
Lambson, 1991). 

Para que las MIPyMES propicien un 
crecimiento económico en el país, es de suma 
importancia que el gobierno central 
intervenga y formule las políticas públicas 
más benéficas para este tipo de negocios, 
enfocándose justamente en las actividades 
emprendedoras (Reynolds et al., 2002). Uno 
de los primordiales factores que motivan a 
todos los empresarios a transformarse de una 

manera radical, es la globalización. En caso de 
que estos negocios se muestren renuentes a 
avanzar junto con el paso que día a día la 
globalización va imponiendo, pueden caer en 
el error de alcanzar solamente una pequeña 
parte de los beneficios económicos de su 
mercado o hasta en el caso extremo en el cual 
deban de cesar operaciones. 

Para que las MIPyMES propicien un 
crecimiento económico en el país, es de suma 
importancia que el gobierno central 
intervenga y formule las políticas públicas 
más benéficas para este tipo de negocios, 
enfocándose justamente en las actividades 
emprendedoras (Reynolds et al., 2002). Uno 
de los primordiales factores que motivan a 
todos los empresarios a transformarse de una 
manera radical, es la globalización. En caso de 
que estos negocios se muestren renuentes a 
avanzar junto con el paso que día a día la 
globalización va imponiendo, pueden caer en 
el error de alcanzar solamente una pequeña 
parte de los beneficios económicos de su 
mercado o hasta en el caso extremo en el cual 
deban de cesar operaciones. 

Asimismo, Alvarado, Dávila y 
Vázquez (2018a), en la investigación 
realizada que lleva por título “Factores que 
influyen en la continuidad y sobrevivencia de 
un micronegocio en México”, concluyen que 
el comportamiento de este modelo de 
negocios está altamente correlacionado con el 
patrón de características sociodemográficas. 
Al mismo tiempo, los autores exponen que las 
variables económicas y del mercado influyen 

en el cual se encuentran las microempresas en 
México al momento de iniciar sus 
operaciones. 
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emprendimiento, financiamiento de 
micronegocios. 
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más en la determinación de la productividad y 
rentabilidad de los micronegocios. 

Se analizarán los datos de las 
estadísticas nacionales difundidas y 
suministradas por el INEGI en la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (ENAMIN) del 
año 2012. En tanto, la unidad de estudio que 
se tomó en cuenta, así como también la 
muestra del mismo, es conformada por todos 
aquellos propietarios de microempresas 
familiares y mixtas que integran los diversos 
sectores económicos y se encuentran 
establecidas a lo largo de las 32 entidades 
federativas de la República Mexicana. Por 
otro lado, la investigación expuesta es de 
suma importancia ya que revela los efectos 
que influyen en las variables dependientes 
sobre la determinación de factores que inciden 
en la decisión de emprender un micronegocio 
en México. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
En este capítulo se examina la literatura y se 
sustentan las variables independientes y 
dependientes. A su vez, se constituye un 
análisis documental que incluye la 
información suficiente que garantiza   la 
investigación presentada en relación con el 
fenómeno de emprendimiento.  
 
2.1. Origen y evolución del 
emprendimiento 

Existen varios conceptos o 
explicaciones para mostrar lo que realmente 
significa el emprendimiento. Basado en el 
estudio y lectura de diversas fuentes, se 
hablaría del emprendimiento como la 
actividad de crear un proyecto que brinde 
soluciones a necesidades del momento o bien 
mejorar algún proyecto o actividad ya 
existente. 

Al hablar del surgimiento u origen del 
emprendimiento estaremos hablando del 
origen de la humanidad, puesto que el ser 
humano es creativo por naturaleza y desde sus 
inicios comenzó a buscar soluciones que le 
facilitaran su existencia y aseguraran la 
supervivencia en diversos ambientes. En la 
historia, el emprendimiento o bien ser 
emprendedor, hacía referencia a una persona 
valiente y dispuesta a salir a la aventura, tal 

fue el caso de Cristóbal Colón al viajar hacia 
el Nuevo Mundo sin tener certeza de lo que 
iba a encontrar en dicho lugar (Formichella, 
2004). 

Fue en el siglo XVI cuando se da el 
nombre de emprendedores a aquellos 
soldados y militares que dirigían 
expediciones, eran proactivos, valientes y 
enfocados a la conquista. Urbano y Toledano 
(2008) mencionan que el término 
“emprendimiento” surgió en el siglo XVIII en 
la literatura francesa, y fue el economista 
francés Richard Cantillon quien lo introdujo, 
de hecho, el vocablo inicial fue empresario, 
que significa “entrecoger” o “ir entre”.  

El economista Jean-Baptiste Say, es 
uno de los pioneros en exponer el concepto 
del emprendedor o empresario. Poniendo en 
contexto la definición de emprendedor o 
empresario como aquella persona que se 
desempeña dentro de una empresa. De 
acuerdo con Jean-Baptiste Say, el 
emprendedor o empresario lleva consigo una 
función más importante que la contribución 
de capital, siendo que lo define como el actor 
principal que acopla diversos factores 
productivos, asimismo ejecuta funciones 
específicas que tienen alto grado de relación 
con el mero bienestar económico de las 
mismas empresas. 

El emprendimiento es y ha sido una 
pieza clave en el desarrollo económico e 
industrial a lo largo de la historia. Barreto 
(1989) expone que en 1880 Alfred Marshall 
fue quien reconoció por primera vez, de 
manera formal, lo necesario que era para la 
producción el vincular el emprendimiento o 
entrepreneurship. Sin duda, la relación que 
existe entre la economía y el emprendimiento 
ha ido evolucionando junto con las nuevas 
corrientes, y también se va desarrollando a 
través del tiempo.  

Fue a finales del siglo XIX y principios 
del XX que la corriente y el nuevo 
pensamiento económico neoclásico 
coincidieron de una manera mayormente 
fluida con el emprendimiento, puesto que el 
objetivo era acrecentar y mejorar las grandes 
industrias y la libertad del comercio. 

Basado en los hechos históricos, se 
podría hablar del siglo XX como la época de 



transición hacia el reconocimiento del 
emprendimiento como parte de la actividad 
económica de un país o del mundo entero. El 
economista austro-estadounidense Joseph 
Alois Schumpeter habló de lo importante que 
es la función directiva en un país (Gil y 
Celma, 2002). 

Para Schumpeter, los empresarios son 
personas que dirigen la realización de nuevas 
combinaciones con apertura a nuevas 
posibilidades, tales como: 

 Introducción de un nuevo bien.  
 Introducción de un nuevo 

proceso de producción.  
 Abrir un nuevo mercado.  
 Crear una nueva organización 

dentro de una industria.  
Así también, una figura importante en 

la historia del concepto de emprendimiento y 
el empresario es Frank Knight, un economista 
estadounidense. Tarapuez, Zapata y Agreda 
(2008) mencionan que el principal aporte que 
Knight hizo fue la distinción entre la 
incertidumbre y el riesgo del emprendimiento.  

El siglo XXI ha traído diversos cambios 
en los diversos sistemas establecidos, estamos 
hablando de temas desde lo político, social, 
cultural y, por supuesto, económico. Una 
mayor apertura en los mercados, el fácil 
acceso a las redes de comunicación, el avance 
en la tecnología y el desarrollo de aplicaciones 
se deben básicamente a un grupo de personas 
que han tenido la visión de comenzar un 
proyecto y desarrollarlo, de modo que 
invierten tanto dinero como esfuerzo y estudio 
para consolidar dicho plan y/o proyecto. 

Israel Meir Kirzner es un economista 
austriaco muy reconocido. En 2006 ganó el 
Premio Mundial de Investigación en 
Emprendimiento; en dicha investigación 
remarca la función vital de un 
emprendedor/empresario para el crecimiento 
económico (Mi Propio Jefe, 2020). 

García y Bòria, (2006) mencionan que 
el mercado presenta oportunidades de negocio 
de manera constante, debido a diversos 
factores como lo son los cambios sociales y el 
entorno dinámico y variable del mercado. 
Esto de alguna manera hace que el mercado 
demande un alto grado de satisfacción. 

Puesto que el emprendimiento siempre 

ha existido en nuestra naturaleza humana 
buscando la forma de salir a flote, el 
emprendedor se ha convertido en un sujeto 
propio de la sociedad neoliberal. El 
emprendimiento es una categoría social, una 
forma de vida, un modelo cultural, un modo 
de estar y de relacionarse con el mundo que se 
ha profesionalizado (Ateljevic & Page, 2009). 
De cierta forma, podría decirse que el 
emprendimiento es un factor de cambio y un 
camino para llegar a satisfacer desde una 
necesidad básica hasta un capricho o lujo.   

De lo anterior, se concluye que el 
emprendimiento siempre ha existido y 
conforme avanza la humanidad y el desarrollo 
es mayor y existen mejoras, el 
emprendimiento seguirá avanzando de la 
misma forma ya que es una acción inherente 
al ser humano y sus actividades económicas y 
sociales.  

 
2.2. Concepto de emprendimiento 

A lo largo de la historia se han definido 
los conceptos de emprendimiento y 
emprendedor; diversos autores, pensadores y 
especialistas en materia de economía han 
compilado una serie de factores y 
herramientas para concluir en dar vida a un 
concepto acertado de la palabra 
emprendimiento. En algunos casos, se ha 
visto la palabra emprendimiento como 
sinónimo de empresario, sin embargo, cabe 
mencionar que el significado otorgado a 
ambos conceptos puede variar en gran 
medida, creando una confusión si se toman 
como sinónimos.  

Existe una gran diferencia entre el 
concepto de emprendedor y empresario. El 
emprendedor se puede definir como la 
persona que genera resoluciones y actúa ante 
situaciones de alta dificulta. En cambio, un 
empresario es aquel personaje que es el 
directivo o titular de una empresa o negocio 
(Bucardo et al., 2015). En seguida en la Tabla 
1 se muestra una serie de conceptos de autores 
diversos sobre el emprendimiento  

 
Tabla 1. Definiciones del concepto de 

emprendedor. 
Autor Definición 



Richard Cantillon 
(1975) 

Una persona que se 
caracteriza por comprar 
productos a precios 
conocidos para venderlos 
a precios desconocidos. 

Schumpeter 
(1934) 

Ente generador de 
crecimiento económico. 
Destructor creativo 
(proceso de desarrollo 
caracterizado por la 
innovación constante). 

Cantillon, Thunen 
y Baudeau 
(citados en 

Rodríguez, 2009) 

Tomador de riesgo y 
persona demasiado 
inteligente. 

Benthan y Smith 
(citados en 

Rodríguez, 2009) 

Tomador de decisiones 
con riesgo innovador y 
como trabajador 
innovador. 

Pereira (2003) 

Es quien percibe la 
oportunidad y crea la 
organización para 
aprovecharla. 

De Vries (1977) 

Concibe e implementa 
una idea a través de la 
innovación, 
administración y toma de 
riesgos. 

Drucker (1970) 
 

Ejecuta las tareas de 
proyección, combinación, 
innovación y anticipación. 

Baumol (1968) 
 

Es más que un 
organizador y que un 
innovador, debe conseguir 
nuevas fuentes de 
recursos y métodos de 
mercadeo y estructurar 
una nueva organización. 

Dees (1998) 
 

Es capaz de destrucción 
creativa, creación de 
valor, identificación de 
oportunidades e ingenio. 

Fuente: Bucardo, Saavedra y Camarena (2015). 
 

El concepto de emprendimiento puede 
tener diversas variaciones, como lo podemos 
ver en la Tabla 1. El concepto puede parecer 
cambiar de autor a autor o, a su vez, de época 
en época. Sin embargo, se coincide en que la 
persona emprendedora debe poseer ciertas 
características, tales como: 

 Ser una persona dispuesta a 
aceptar y afrontar nuevos retos,  

 Innovar y crear soluciones y  
 Buscar nuevas oportunidades y 

tomar decisiones.   
Uribe y Reinoso (2013) definen el 

concepto de emprendimiento además como la 
función del individuo para generar desde 
significados y aprender a resolver 
inconvenientes basado en sus emociones, su 
creatividad, sus ocupaciones y valores 
individuales, lo cual le posibilita acoplarse a 
un entorno y aprovechar las oportunidades 
que este ofrece para beneficio propio y de la 
sociedad. 

El término puede tender a tomar 
diversas maneras; generalmente, se plantea 
que un espíritu emprendedor es el 
comportamiento de una persona que visualiza 
oportunidades, organiza recursos y recibe 
resultados de diversa índole: ya sean 
económicos, sociales, cooperativos, públicos, 
entre otros (Leiva, 2013). 

Cuando se trata de explicar el 
emprendimiento en todas sus facetas se deben 
tomar en cuenta factores específicos como lo 
son el nivel socioeconómico del país donde se 
está desarrollando el proyecto hasta las 
razones por las que se está generando dicho 
emprendimiento, tal como se mencionaba en 
párrafos anteriores.  

Basado en los datos anteriores 
concluimos que el emprendimiento es una 
actividad en la que aceptar y afrontar nuevos 
retos y buscar siempre avance e innovación 
son puntos clave; sin embargo, el concepto se 
expande al momento de hablar de los 
diferentes mercados, puesto que factores 
como el nivel socioeconómico, educación y 
propósito dan paso a una definición específica 
de cada forma de emprendimiento. 

 
2.3. Tipos de emprendimiento 

Actualmente, nos encontramos en una 
era de evolución y reajuste en los ideales y 
formas de organización tanto en lo político 
como en lo económico, social y cultural. 
Estamos viviendo la adaptación y aceptación 
hacia una forma de vida amplia y abierta en la 
que se pretende aceptar al otro sin importar las 
diferencias y con este crecimiento continuo 
los mercados se vuelven cada vez más 
exigentes. 

Lo anterior deja una puerta de 
oportunidad para nuevos proyectos de 



emprendimiento que puedan cumplir con las 
expectativas tanto en productos como en 
servicios, lo que también ha obligado a las 
grandes empresas y corporativos a 
acondicionar sus formas hacia las nuevas 
exigencias, con el riesgo de errar.   

El término emprendimiento podría ser 
asociado a una vasta gama de negocios que, 
no obstante, experimentan fuertes diferencias 
en su fondo y en su forma. 

El emprendimiento tiene distintas 
aproximaciones; además, cuenta como un 
componente de aumento de las economías y 
principalmente se aborda a partir de la 
perspectiva de construcción de 
organizaciones (Zárate et al., 2013). 

Enseguida se muestran los principales 
tipos de emprendimiento y su respectiva 
exposición, según el GEM (2018): 

 Emprendimiento por 
oportunidad: Es la actividad 
que se inicia para explotar 
alguna posibilidad de 
comercio. 

 Emprendimiento por 
necesidad: Nace una vez que 
no hay otras alternativas de 
trabajo o las existentes son 
insatisfactorias (Reynolds, 
2018).  

 Emprendimiento innovador: A 
nivel macroeconómico, el 
emprendimiento basado en la 
innovación se considera un 
factor que impulsa el desarrollo 
económico (Urbano et al., 
2019b). Existe una estrecha 
relación entre emprendimiento, 
innovación y desarrollo 
económico. El mayor ejemplo 
es “la distinción entre países 
avanzados y en desarrollo”. La 
innovación en los negocios y 
las herramientas con las que se 
cuentan pueden generar 
mejoras considerables en la 
economía de un país o región.  

 Emprendimiento local y 
sistemático: Tiene sus raíces en 
el carácter informal de los 
mercados y se limita el alcance 

de la idea empresarial 
proyectándose sólo a grado 
local. Esta clase de 
emprendimiento es 
dependiente de las 
oportunidades que da el 
mercado (Sautet, 2013).  

 Emprendimiento formal e 
informal: El emprendedor 
informal es ese que participa 
activamente en la 
administración de una 
totalmente nueva organización 
dedicada a la comercialización 
de bienes y servicios legítimos 
y no se ha registrado frente a 
las autoridades oficiales (Autio 
& Fu, 2014). Sin embargo, los 
autores Dau y Cuervo-Cazurra 
(2014) aseguran que la idea 
empresarial formal 
corresponde a la construcción 
de novedosas organizaciones 
que permanecen registradas 
legalmente en un territorio 
definido. 

Basado en el estudio de los datos que 
arroja el GEM (2020) se concluye que los 
diferentes tipos de emprendimiento que 
existen alrededor del mundo tienen toda 
relación con el nivel del país y el estándar de 
la sociedad. Diversos factores como lo son la 
edad de la población, la cultura, el sistema 
educativo y el apoyo que reciben los 
emprendedores por parte del gobierno juegan 
un papel importante al momento de decidir 
cuál será el tipo de emprendimiento a tomar y 
actuar en el mismo. 

 
2.4. Los micronegocios en México 

México se caracteriza por ser un país 
ingenioso. Ante la mirada de los demás países, 
se tiene una imagen que muestra cómo el 
mexicano siempre busca la ocasión para 
implementar su imaginación y poner en 
práctica la forma creativa de su persona, 
improvisando y generando soluciones 
rápidas. 

Al tratarse México de un país donde la 
tasa de desempleo equivale al 5% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), 



sus habitantes se encuentran en una posición 
en la que seguir buscando una oportunidad 
laboral, en muchas ocasiones no es su única 
opción. 

Tal es la importancia de los 
micronegocios en el país que en el año 2012 y 
años anteriores, el INEGI diseñó y generó la 
ENAMIN con el principal propósito de llevar 
a cabo un estudio exhaustivo sobre las 
actividades de este sector, así como de sus 
impactos sociales, económicos y financieros. 

Según la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(ENAPROCE), podemos analizar, con apoyo, 
que en el año 2018 en el país existía un total 
de 4 millones 57 mil 719 microempresas, con 
una participación en el mercado equivalente al 
97.3% (INEGI, 2018).  

A lo largo de la historia, la acción de 
emprender o el concepto de emprendimiento 
en sí han tenido diferentes definiciones, pero 
todas se resumen en crear y llevar una idea a 
los hechos por muy disparatado o fuera de lo 
común que dicho proyecto parezca. 

El impacto económico que la 
microempresa tiene en el país es básico y es 
considerado una parte fundamental del PIB 
dado que, según datos del INEGI (2018), le 
aporta un 52%. Pareciera que, debido a la 
situación mundial actual, este panorama 
seguirá en aumento pues muchos de los 
grandes corporativos pusieron en pausa todas 
aquellas contrataciones, proyectos o 
aperturas. 

A lo largo de los años, múltiples 
estudios y autores han tratado de explicar el 
fenómeno del emprendimiento de 
micronegocios en México. Es interesante 
conocer que muchos de dichos negocios no 
comenzaron como una primera opción para 
sus dueños; muchos parecen ser opciones 
temporales mientras estos encontraban un 
trabajo, o facilitadas por la conveniencia 
(Peña et al., 2012). 

Según los censos económicos de 2019, 
en México había 6.3 millones de 
establecimientos con 36 millones de personas 
ocupadas en ellos; de estos, el 94.9% era 
microempresa, 4.9% era PYME y apenas el 
0.2% era grande empresa (García, 2020). 

Los micronegocios en México cumplen 
un papel elemental para la integración social, 
conforman un eslabón determinante en la 
cadena de la actividad económica y son 
fundamentales para el desarrollo regional y 
local. 

Es indispensable que autoridades 
conducentes instrumenten ocupaciones que 
contribuyan de forma decisiva en el desarrollo 
y consolidación de estos negocios debido a 
que son pieza importante de la economía 
nacional, como declaró el senador Juan 
Zepeda en un comunicado social (Senado de 
la República, 2020). 

 
3. MÉTODO 

Este apartado está conformado por la 
metodología y el diseño de la investigación 
implementada para la obtención de los 
resultados acerca de las hipótesis 
establecidas y así poder llegar al análisis de 
la determinación de factores que inciden en 
la decisión de emprender un micronegocio 
en México, así como de los principales 
motivantes que influyen en el momento del 
emprendimiento. Para alcanzar nuestro 
objetivo principal, se toman en cuenta los 
resultados arrojados de las preguntas 
número 80 a la 90 de la ENAMIN 2012.  

La investigación es de tipo 
cuantitativa y correlacional. Como se 
mencionó anteriormente, en este trabajo se 
busca conocer el grado de las variaciones de 
los factores, en relación con otros factores, 
para identificar la relación de la 
determinación de aquellos que inciden en la 
decisión de emprender un micronegocio. 

El aspecto cuantitativo del análisis 
nos ayudará a conocer la verdad de una 
forma justa ya que se recogen y analizan los 
datos por medio de los conceptos y las 
cambiantes estudiadas usando datos 
estadísticos nacionales recolectados a través 
de instrumento estructurado, y 
analizándolos con rigor para contrastar las 
premisas propuestas en la indagación. 

De igual manera, la investigación es 
del tipo correlacional debido a que se 
evalúan las interacciones que tienen la 
posibilidad de existir entre la variable 
dependiente y las independientes que se 



hallan sujetas adentro de la misma 
investigación (Hernández et al., 2016). 

Durante el desarrollo de la 
investigación, se realiza el planteamiento de 
la hipótesis general. En la cual se redacta 
que el financiamiento de los micronegocios 
y los primordiales motivos para el 
emprendimiento de estas unidades de 
negocio en Mexico, se hallan estrechamente 
asociadas e impactan de manera positiva su 
continuidad. 

La información estadística nacional 
presentada por el INEGI a través de la 
Encuesta Nacional de Micronegocios 
(ENAMIN) del año 2012, en la presente 
investigación se lleva a cabo un análisis 
exhaustivo de los sectores económicos que 
van desde la manufactura, comercio, 
construcción y de servicios a lo largo de toda 
la República Mexicana. 

El primordial objetivo, de esta 
herramienta de recolección de datos 
diseñado y empleado por el INEGI, ha sido 
para recabar información de las 
microempresas en las cuales su capacidad 
gremial sea a partir de una a seis personas 
(incluyendo al dueño) y hasta 16 si 
hablamos de microempresas en el giro 
manufacturero. La encuesta organizada, 
administrada y personal a grado nacional, ha 
sido la técnica aplicada en la ENAMIN. 

De 71 a 100 preguntas son las 
variaciones que tenemos la posibilidad de 
hallar en los formularios, según sea la 
situación del año de su aplicación. Como lo 
hemos dicho antes, la investigación presente 
examina a grado nacional los resultados que 
corresponden al año 2012. Las secciones e 
interrogantes de la ENAMIN que fueron 
usadas son solo esas pertenecientes al eje 
temático de financiamiento. 

De acuerdo con el instrumento 
utilizado en la ENAMIN del año 2012, en el 
cuestionario se desglosan las variables, 
señaladas en la siguiente sección, a partir de 
la pregunta número 80 a la 90. 

 
 

4. RESULTADOS  
En este capítulo se muestran los resultados 
de las herramientas definidas en el capítulo 

anterior. Asimismo, se presentan los 
estadísticos descriptivos de la base de datos. 

Analizando los resultados 
conseguidos de los propietarios de 
microempresas familiares, se demuestra que, 
en esta clase de organizaciones a grado 
nacional, hay una justa distribución de 
género entre los propietarios masculinos y 
femeninos de dichos micronegocios. 

Los datos encontrados en relación con 
los micronegocios familiares a nivel 
nacional, se localizó que casi la mitad de esta 
clase de negocios son dirigidos por 
propietarios más grandes de 41 años edad 
(Tabla 2). El segundo segmento más enorme 
en este tipo de negocios, lo componen los 
propietarios que se hallan en el rango de 29 
a 40 años de edad, y se tiene un porcentaje 
de 10.13% de propietarios adolescentes en el 
rango de los 18 a 28 años de edad. 

 
Tabla 2. Resultados descriptivos de edad. 

Edad de las personas entrevistadas 
  Frecuencia Porcentaje 
Menos de 18 

años 95 0.38% 

De 18 a 28 
años 2,531 10.13% 

De 29 a 40 
años 6,913 27.68% 

De 41 a 52 
años 7,943 31.80% 

De 53 a 64 
años 5,210 20.86% 

De 65 a 76 
años 1,897 7.60% 

De 77 a 88 
años 366 1.47% 

De 89 a 98 
años 20 0.08% 

Total 24,975 100% 
*Los datos se representan con el factor de expansión 
determinado por el INEGI (2012). 
**El total puede variar debido al factor de expansión de cada 
pregunta y el número de valores perdidos. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN (2012). 

 
En cuanto a la ocupación laboral en la 

operación de las microempresas en México 
de acuerdo con la ENAMIN, se encuentra 
que la mayoría de estas está constituida por 
dos personas. Enseguida, se encuentra un 
porcentaje de 5.90% en el que opera 



solamente una persona, que, por ende, se 
trata del dueño del micronegocio (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Datos generales del encuestado. 

¿Aproximadamente cuántas personas, 
incluyendo al dueño, laboraban donde 

usted trabajaba? 
 Frecuencia Porcentaje 

1 1,471 5.90% 
2 5,429 21.70% 
3 1,283 5.10% 
4 571 2.30% 
5 503 2% 
6 469 1.90% 
7 543 2.20% 
8 683 2.70% 
9 596 2.40% 

10 357 1.40% 
11 902 3.60% 
99 204 0.80% 

Total 13,011 52.10% 
Perdidos 
sistema 11,964 47.90% 

Total 24,975 100% 
*Los datos se representan con el factor de expansión 
determinado por el INEGI (2012). 
**El total puede variar debido al factor de expansión de cada 
pregunta y el número de valores perdidos. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN (2012). 

 
Los resultados del análisis sobre cómo 

se encuentra estructurada la pertenencia del 
micronegocio, en la cual podemos encontrar 
una notable diferencia entre los 
micronegocios donde una sola persona es 
propietaria, en comparación con los que se 
encuentran conformados por varios 
propietarios. 

La Tabla 4 muestra los porcentajes de 
negocios en función de la persona o personas 
que iniciaron la operación, según la 
ENAMIN. En este tipo de modelo de 
negocio se aprecia que el arranque se da, 
principalmente, de la siguiente manera: 
solo(a) (81.20%), usted y su pareja o 
cónyuge (u otro familiar) (8.10%), otro(s) 
familiar(es) (4.30%) y, por último, con su 
pareja o cónyuge (4%). 

 
Tabla 4. Datos generales del encuestado. 

¿Quién empezó este negocio o actividad y en 
qué fecha? 

  Frecuencia Porcentaje 
Usted solo(a) 20,268 81.20% 

Su pareja o 
cónyuge 989 4% 

Usted y su pareja o 
cónyuge (u otro 

familiar) 
2,014 8.10% 

Usted y otra(s) 
persona(s) no 

familiares 
495 2% 

Otro(s) familiar(es) 1,066 4.30% 
Otra(s) persona(s) 143 0.60% 

Total 24,975 100% 
*Los datos se representan con el factor de expansión 
determinado por el INEGI (2012). 
**El total puede variar debido al factor de expansión de cada 
pregunta y el número de valores perdidos. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN (2012). 

 
En la Tabla 5 se describen los 

resultados del análisis correspondiente sobre 
los principales motivos por los cuales se 
inició el negocio, según la ENAMIN. Se 
puede notar que los motivos que con más 
frecuencia impulsan la creación, arranque y 
desarrollo de los micronegocios en México 
son: complementar el ingreso familiar 
(25.70%), mejorar el ingreso (21.70), ejercer 
un oficio, carrera o profesión (11.20%) y fue 
la única manera que se tuvo para obtener un 
ingreso (11.10%). 

 
Tabla 5. Datos generales del encuestado. 

¿Cuál es el motivo principal por el que se inició 
este negocio o actividad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Por tradición 
familiar o lo 

heredó 
1,569 6.30% 

Para 
complementar el 
ingreso familiar 

6,424 25.70% 

Para mejorar el 
ingreso 5,416 21.70% 

Tenía dinero y 
encontró una 

buena 
oportunidad 

1,219 4.90% 

Para ejercer su 
oficio, carrera o 

profesión 
2,796 11.20% 

Fue la única 
manera que tuvo 
para obtener un 

ingreso 

2,767 11.10% 

No tenía la 
experiencia 44 0.20% 



requerida para 
un empleo 
No tenía la 

escolaridad o 
capacitación 

requerida para 
un empleo 

100 0.40% 

Estaba 
sobrecapacitado 
para un empleo 

14 0.10% 

Los empleos que 
encontró estaban 

mal pagados 
228 0.90% 

Requería un 
horario flexible 475 1.90% 

No había 
oportunidades de 

empleo 
1,211 4.80% 

Otra razón 2,712 10.90% 
Total 24,975 100% 

*Los datos se representan con el factor de expansión 
determinado por el INEGI (2012). 
**El total puede variar debido al factor de expansión de cada 
pregunta y el número de valores perdidos. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN (2012). 

 
En cuanto a los trámites ante alguna 

dependencia de gobierno para poder iniciar 
el negocio o actividad, nos podemos percatar 
que, hasta cierto punto, existe informalidad, 
ya que el 71.70% de los micronegocios en 
México inicia sus operaciones sin antes 
haber realizado los trámites pertinentes para 
comenzar a operar de manera formal. 
 

5. CONCLUSIONES  
¿Cuáles son los factores que inciden en la 
decisión de emprender un micronegocio en 
México?, esta es la pregunta de 
investigación que se planteó al comienzo 
de esta investigación. La cual nos ayudó a 
encontrar de forma clara y precisa, que los 
aspectos sociodemográficos son los 
principales factores que tienen una mayor 
influencia en el emprendimiento de 
micronegocios en México.  

Esta tesina condujo a un análisis 
cuantitativo y correlacional basado en la 
ENAMIN 2012. Al respecto, se encontró 
que el inicio de las operaciones de los 
micronegocios está influenciado 
principalmente por dos tipos de 
asociaciones. Ya sea que estos arranquen 
operando de manera individual o por una 

sola persona (propietario-emprendedor) 
con un porcentaje del 81.20% y con el 
8.10% por una pareja u otro familiar. Los 
resultados revelan que las principales 
razones para empezar o emprender un 
micronegocio son para completar (25.70%) 
y mejorar el ingreso familiar (21.70%). 

Al momento en que estos 
micronegocios comienzan a operar, se 
encuentra que la gran mayoría no realiza 
trámites ante alguna dependencia de 
gobierno (71.10%), lo cual abre una gran 
brecha entre los que se encuentran 
operando de manera informal y los que se 
encuentran operando de manera formal. 

La razón principal por la cual los 
microempresarios se acercan a una 
dependencia de gobierno para hacer 
trámites es para registrar o dar de alta el 
negocio o actividad que van a desempeñar 
(9.4%); por otros motivos, se encuentra el 
2% y para dar de alta o baja a trabajadores, 
acude a estas dependencias el 0.20%. 

  El análisis y estudio de los datos 
anteriormente presentados son de suma 
importancia porque brindan una 
perspectiva del panorama en el cual se 
encuentran las microempresas en México al 
momento de iniciar sus operaciones. Al 
mismo tiempo, podemos encontrar todas 
las razones sociodemográficas en las cuales 
los micronegocios se ven envueltos. 

Los resultados de esta investigación 
son consistentes con lo que Alvarado et al. 
(2018b) indican en el sentido de que el 
comportamiento de las microempresas está 
altamente correlacionado con el patrón de 
características sociodemográficas. Peña et 
al. (2012) hicieron uso de un modelo 
probabilístico de regresión múltiple en el 
cual se encontró que las microempresas no 
son iguales, ya que las razones para 
iniciarlos varían de acuerdo con las 
expectativas de los dueños de los 
micronegocios. 

De acuerdo con los resultados 
obtenidos a lo largo de esta investigación, 
nos podemos percatar que el objetivo 
general que se abordó en el comienzo de 
esta investigación se ha llegado cumplir 
debido a que se muestra la información, 



datos y referencias suficientes para 
determinar cuáles son los factores que 
inciden en la decisión de emprender un 
micronegocio en México. 

Al instante de hacer este trabajo de 
investigación, se adquirió el conocimiento 
suficiente para descubrir varias limitantes y 
oportunidades de optimización que tienen 
la posibilidad de ser de gran utilidad para 
futuras investigaciones fundamentadas en 
los componentes que inciden en la elección 
de emprender un micronegocio en México. 
Ejemplificando conceptualmente, se puede 
hacer un comparativo de las mismas 
variables en los diferentes estados o zonas 
de la República Mexicana. De forma que 
esto podría mejorar el razonamiento y la 

percepción que se tiene en la actividad 
empresarial en relación a esta sociedad de 
comercio en el territorio nacional. 

Así mismo, los resultados han 
propuesto varias preguntas que exigen el 
análisis de otras variables que no fueron 
analizadas en este trabajo y que podrían 
mejorar el razonamiento. Es viable obtener 
resultados más certeros si se desarrolla un 
comparativo por género y se utilizan otras 
técnicas estadísticas en el estudio de la 
muestra, tomando en cuenta los diferentes 
años de levantamiento de la ENAMIN. Con 
esto se podría tener más información 
importante para examinar y entender las 
propiedades primordiales de los 
micronegocios en México. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En México existen tres problemas 
relacionados con las finanzas personales: 1) 
ingresos insuficientes, 2) acceso al sistema 
financiero y 3) cultura financiera. La 
presente investigación se centra en estudiar 
los factores de género, educación financiera, 
bancarización y la regulación vigente como 
incidentes en la problemática en la cultura 

financiera. La falta de cultura financiera 
deriva en muchos problemas financieros tal 
y como lo establecen diversos autores en 
publicaciones y artículos relacionados al 
tema. En la medida en que los usuarios del 
sistema financiero cuenten con las 
herramientas adecuadas podrán tener cultura 
financiera y esto reduciría en alguna medida 
sus problemas financieros. 

Resumen Abstract 
El presente artículo estudia los factores que influyen 
en la cultura financiera de los estudiantes de maestría 
de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Los factores analizados en el estudio 
son el género, la educación financiera, la 
bancarización y la regulación financiera. Para la 
recolección de datos se realizó un instrumento en 
forma de encuesta y se aplicó a estudiantes de 
maestría en esta institución. Para el análisis de los 
datos se utiliza la técnica de análisis factorial 
confirmatorio y posteriormente se aplica un modelo 
probit. Con los resultados obtenidos de la reducción 
de factores se descarta la incidencia de la regulación 
financiera y se concluye además que la educación 
financiera tiene una afectación importante en la 
cultura financiera de los estudiantes de maestría de 
la muestra 
 
Palabras clave: bancarización y regulación, cultura 
financiera, educación financiera, finanzas personales  

This article studies the factors that influence the 
financial culture of master’s students at the School of 
Public Accounting and Administration of the 
Autonomous University of Nuevo Leon. The factors 
such as gender, financial education, banking and 
financial regulation are analyzed. For data collection, 
a survey was developed and applied to the master's 
students of this institution. For the analysis of the 
data, the confirmatory factor analysis technique is 
used and subsequently a probit model is applied. 
With the results obtained from the reduction of 
factors, the incidence of financial regulation is ruled 
out and it is also concluded that financial education 
has a significant impact on the financial culture of the 
master's students of the sample. 
 
 
 
Keywords: banking and regulation, financial culture, 
financial education, personal finances 
JEL: C35, C38, G50. 



Amezcua et al. (2014) señalan que el 
bajo nivel de cultura financiera en México es 
debido principalmente al nivel de educación 
financiera de la población, lo que conlleva a 
que se utilicen poco los productos y 
servicios financieros que existen, además a 
malos hábitos al momento de adquirirlos. 
Además, en el desconocimiento de sus 
derechos y obligaciones y la falta de 
planeación financiera, lo que incide 
negativamente en su patrimonio y calidad de 
vida. A su vez, esta problemática no ayuda a 
que la competitividad de las instituciones 
financieras y por ende al desarrollo 
económico del país.  

Por su parte, Polaina et al. (2016) 
realizan un estudio en países 
Latinoamericanos para identificar las 
políticas bancarias y programas formativos 
que impulsan la cultura financiera. En sus 
hallazgos encontraron aspectos relevantes 
que influyen en la cultura financiera, como 
la formación financiera, los indicadores 
macroeconómicos y las políticas bancarias, 
concluyendo que el nivel educativo es el eje 
principal, ya que incide de forma directa en 
la cultura financiera permitiendo mejorar la 
toma de decisiones relacionadas en las 
finanzas personales de la población. 

Asimismo, en Garay (2016) se analiza 
el alfabetismo financiero, utilizando la 
metodología de componentes principales. 
La investigación concluye que es importante 
incorporar la educación financiera en los 
currículos escolares a fin de reducir las 
brechas en el alfabetismo financiero de la 
población. Además, los resultados del 
estudio indican que los factores culturales 
inciden significativamente en el alfabetismo 
financiero al igual que el individualismo, la 
masculinidad y la evasión de incertidumbre 
que afectan las decisiones económico-
financieras del individuo. En relación con la 
masculinidad, se señala que en su 
comportamiento los valores dominantes son 
el éxito material y el progreso, lo que supone 
que los hombres deben ser seguros, 
agresivos y ambiciosos. 

Las aportaciones abordadas como 
antecedentes ponen en distintos contextos 
las variables consideradas para la presente 

investigación estudiando factores como la 
educación financiera, la regulación 
financiera por medio de políticas bancarias 
y estudios de indicadores macroeconómicos, 
instrumentos financieros y el género. Por lo 
que, en la presente investigación, se plantea 
incorporan en un modelo estos factores con 
el objetivo de identificar los factores que 
inciden en la cultura financiera de los 
estudiantes de maestría de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración de la 
UANL bajo un enfoque probabilístico con el 
modelo Probit. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Cultura financiera 

 
En un orden inicial de ideas la cultura 
financiera se podría definir como el conjunto 
de conocimientos que permiten al individuo 
desarrollar un juicio crítico con respecto a su 
dinero. La cultura según la UNESCO (1982) 
puede considerarse como el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales, así como afectivos que 
describen a la población. Esta definición de 
cultura se plantea desde un punto de vista 
distinto, considerando rasgos espirituales, 
materiales y afectivos, adicionales a los 
conocimientos o rasgos intelectuales. Por 
otro lado, Ochoa (2009) se define las 
finanzas como una subdisciplina de la 
economía relacionada con el estudio de las 
actividades de inversión, tanto en activos 
reales como en activos financieros, así como 
con la administración de éstos. De esta 
manera es posible considerar a la cultura 
financiera como el conjunto de rasgos 
distintivos que caracterizan a alguien y que 
permiten desarrollar un juicio crítico con 
respecto a la administración de sus activos. 

Con el fin de ampliar el conocimiento 
del concepto de cultura financiera es 
necesario realizar un análisis 
complementario, para ello, se exploran 
distintas aceptaciones de la cultura 
financiera elaborados en investigaciones 
previas realizadas por diversos autores. Por 
su parte, Varela-Patiño et al. (2016) definen 
cultura financiera como los conocimientos, 



destrezas y habilidades que permiten 
entender con claridad conceptos como el 
ahorro, los ingresos, costos de bienes y 
servicios, presupuesto personal o el 
consumo responsable. La cultura financiera 
entonces puede también considerarse como 
un conjunto de características propias de un 
individuo con conocimiento de sus acciones 
en un entorno económico. Una persona con 
una buena cultura financiera conoce de 
conceptos como el ahorro, consumo 
responsable y presupuesto, los cuales 
aprovecha para su beneficio, también 
distingue entre ingreso y crédito, y sabe 
discernir entre precios de producto y 
necesidades básicas como otros bienes de 
consumo prescindibles. 

Por su parte, Amezcua (2014) 
también define cultura financiera como un 
conjunto de conocimientos, prácticas, 
hábitos y costumbres que cada individuo 
tiene, pero agrega a la definición que estos 
conocimientos los utiliza el individuo en las 
diferentes etapas de su vida con el fin de 
administrar, incrementar y proteger su 
patrimonio. Por medio de este concepto se 
consideran factores que pueden ser 
adquiridos por otros canales distintos a la 
educación financiera y que pueden ser 
estimulados también por otros medios como 
las regulaciones sobre las condiciones 
financieras del entorno de los individuos, 
además se integra el elemento del objetivo, 
como lo es el incrementar y proteger el 
patrimonio, siendo este un medio para cubrir 
las necesidades personales más elementales. 

Asimismo, la cultura financiera 
centra el conocimiento o la capacidad de 
utilizar el conocimiento e incluso la 
confianza de las personas en las propias 
acciones financieras (Zait & Bertea, 2014). 
De tal manera que el sentido de una 
dependencia externa de otros para 
desarrollar la propia cultura financiera, es 
decir adquirir un conjunto de conocimientos 
y herramientas útiles por medio de la 
experiencia de los demás con quienes se 
tiene relación así sea en el mismo entorno o 
fuera de él para poder llevar a cabo los 
objetivos citados anteriormente. 

En conclusión, se considera la cultura 

financiera como el conjunto de rasgos 
distintivos, de conocimientos y herramientas 
adquiridos formados por medio de la 
experiencia propia o adquirida de otros 
dentro de un entorno económico, y que 
permiten desarrollar un juicio crítico con 
respecto a la administración de sus activos, 
con la finalidad de incrementar y proteger el 
patrimonio. 

 
2.2. Género 
 

En diversos estudios la población se 
discrimina en grupos, entre ellos se realizan 
comparaciones por género, por esta razón es 
razonable realizar la pregunta; ¿El género es 
un factor incidente en la cultura financiera? 
El término de género se puede definir como 
las características de los hombres y las 
mujeres que están socialmente 
determinadas, en contraste con aquellos que 
están biológicamente determinados 
(UNESCO, 2000), es decir, que estas 
características son distintas a las sexuales y 
establecen diferencias entre los individuos 
desde una perspectiva distinta.  

Es irreflexivo considerar el género 
como un factor natural incidente en la falta 
o no de cultura financiera, pero es posible 
considerar al género por las diferencias en 
las características que este tiene en el 
comportamiento en cuanto a las finanzas de 
las personas se refiere, el cual influye en la 
determinación de la cultura financiera de 
estas. En 1955 John Money ya definía el rol 
de género como todo lo que una persona dice 
y hace para indicar el grado en que es 
hombre o mujer, (Coleman, 1991) en ese 
sentido existe una diferencia en las acciones 
de los individuos y estas definen su 
identidad de género en una clasificación que 
como anteriormente se menciona podría ser 
un factor de diferenciación en la conducta 
financiera. 

Otra visión del rol de género establece 
una serie de conductas estereotipadas por la 
cultura, tal y como lo redacta el Instituto 
Nacional de las Mujeres, (INMUJERES, 
2007) se predisponen las acciones que 
deberían tomar los individuos tomando 
como base su sexo, y en esta percepción, es 



el sexo el que va a determinar su género y 
sus acciones, las cuales ya están establecidas 
con antelación, es entonces importante 
analizar los estereotipos y criterios 
relacionados con el género para entender las 
conductas que afectan la cultura financiera 
de los individuos. 

Es necesario establecer una base para 
tratar el género como un factor debido a las 
definiciones diversas presentadas en los 
párrafos anteriores, se puede aceptar el 
género como una manifestación de 
conductas que lo caracterizan y por otro 
lado, pueden considerarse estereotipos y 
predisposiciones que minimizan la 
importancia de un real análisis del 
comportamiento financiero de los 
individuos. 

El género, se establece entonces, 
como un factor que identifica una 
correlación entre las acciones que definen la 
identidad, las cuales se representan en los 
hábitos de consumo y comportamiento 
financiero de ambos géneros, el cual sin 
intención de establecer un juicio podría 
incidir de alguna manera a la cultura 
financiera. 

 
2.3. Educación financiera 
 

La educación es el medio por excelencia 
para adquirir los conocimientos necesarios 
para desarrollar el juicio crítico para la 
administración de los bienes y de esa manera 
proporcionar bienestar. Así como la cultura 
financiera es la cultura de las finanzas, la 
educación financiera sería a su vez la 
educación de las finanzas. La palabra 
educación quiere decir crianza, enseñanza y 
doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, 
y las finanzas como se mencionó con 
anterioridad es la rama de la Economía que 
se relaciona con el estudio de las actividades 
de inversión tanto en activos reales como en 
activos financieros, y con la administración 
de estos. Por lo que la educación financiera 
se pudiera definir como la enseñanza de la 
inversión y administración de activos. 

En otra aceptación para la educación 
financiera, esta es definida como el proceso 
por medio del cual los individuos mejoran su 

comprensión de los productos, conceptos y 
riesgos financieros, además que desarrollan 
habilidades para ser más conscientes en la 
toma de decisiones financieras, realizan 
elecciones informadas y adoptan acciones 
para mejorar su bienestar (OECD, 2005). La 
educación financiera en un sentido es el 
proceso mediante se adquieren los 
conocimientos y se desarrollan los rasgos 
intelectuales mencionados en la definición 
de la cultura financiera. Esto establece, sin 
la intención de hacer un juicio, una relación 
directamente proporcional entre la cultura 
financiera y la educación financiera, donde 
a medida que se tenga más educación 
financiera debería de haber más cultura 
financiera. 

Uno de los principales factores para 
alcanzar el desarrollo humano, social y 
económico de un país es la educación. Las 
cambiantes condiciones económicas y 
sociales han dado a la educación un papel 
cada vez más central en el éxito de 
individuos y naciones. (OECD, 2005) Es 
grande la importancia de la educación para 
el desarrollo, y en un sentido de finanzas 
personales la educación financiera permite 
el desarrollo individual que potencializa el 
desarrollo económico a un nivel macro. 

Domínguez (2013) señala que la 
educación financiera comprende tres 
aspectos clave: 1) adquirir conocimiento en 
materia de finanzas; 2) desarrollar 
competencias en ese ámbito, y 3) ejercer la 
responsabilidad financiera, realizando 
elecciones informadas y con conocimiento 
de los riesgos asumidos. Los tres aspectos 
clave mencionados comprenden el proceso 
del desarrollo de la cultura financiera por 
medio de la educación, adquirir 
conocimiento en materia de finanzas, 
desarrollar su uso y utilizarlas. Una de las 
principales necesidades para la 
administración de las finanzas personales es 
la información, por medio de la educación 
financiera los individuos pueden tomar 
decisiones de manera informada dentro del 
entorno económico al que pertenezcan. 

Los programas de estudio del nuevo 
modelo educativo de educación básica para 
el periodo 2017-2020 de la Secretaría de 



Educación Pública no contemplan la 
educación financiera o algo similar dentro 
de los campos de formación académica y las 
áreas de desarrollo personal y social (SEP, 
2017). Existen opiniones encontradas en 
cuanto a qué y cómo enseñar sobre finanzas 
personales a los niños y jóvenes. A menudo 
se trabaja para evitar una exposición 
temprana de los niños a temas que se cree 
son “solo para adultos”, pero no se piensa 
que la comprensión de las finanzas les 
facilitará en un futuro su toma de decisiones. 
El problema no reside en enseñar temas de 
adultos a los niños, sino en transmitirles 
conocimientos erróneos, o confiar en que 
otras personas les explicarán los temas 
financieros (CONDUSEF, 2016). 

El incursionar en la educación 
financiera y desarrollar habilidades 
relacionadas a esta durante la educación 
básica pudiera tener un efecto positivo en las 
finanzas personales de los futuros usuarios 
del mercado y de los servicios financieros. 
La importancia de los programas de 
educación financiera en los primeros niveles 
de formación en países latinoamericanos 
está confirmada también por la participación 
de estos en el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) de la 
OCDE (García et al., 2013). La evaluación 
de los conocimientos de educación 
financiera a nivel global es de gran 
relevancia por lo que es necesaria su 
evaluación, las acciones para acercar y 
mejorar la educación financiera en países 
como México, y medidas como la inclusión 
en la prueba PISA confirman su 
importancia. 

Al no existir un programa de estudio 
relacionado con la educación financiera 
dentro de los modelos educativos, para 
poder adquirir los conocimientos y 
desarrollar las habilidades necesarias en 
materia financiera es posible optar por la 
búsqueda de información por cuenta propia 
mediante el uso de herramientas como el 
internet o programas gubernamentales. 
Existen programas de gobierno como la 
semana de la educación financiera la cual es 
difundida por distintos canales y otros 
servicios brindados por la CONDUSEF. El 

objetivo principal es desarrollar este tipo de 
conocimiento con un fin práctico, para 
ayudar a las personas a usar de manera más 
eficiente sus recursos o conocer y usar los 
servicios financieros ofertados en el 
mercado.  

En conclusión, la importancia de la 
educación financiera se encuentra en la 
adquisición de conocimiento y herramientas 
para el desarrollo de los rasgos intelectuales 
necesarios para la cultura financiera, la 
educación financiera se puede adquirir por 
medio de programas de educación o por la 
búsqueda de información por cuenta propia 

 
2.4. Bancarización 

 
La bancarización consiste en el 
acercamiento a realizar estas operaciones 
financieras por medio de los bancos e 
instituciones financieras dentro del entorno 
económico, esta puede definirse también 
como el nivel de acceso y el grado de 
utilización de los servicios financieros en 
general y bancarios en particular (Anastasi, 
et al., 2010)  

La banca es el medio por la cual se 
llevan a cabo formalmente las inversiones y 
la administración de los activos dentro del 
entorno económico. En la medida en que los 
usuarios utilicen estos servicios el nivel de 
bancarización aumenta y con ello las 
opciones para llevar a cabo la 
administración de estos activos también, por 
lo que se infiere una correlación directa con 
la cultura financiera. 

Los servicios bancarios cumplen un 
rol importante en la economía ya que 
permiten movilizar ahorro y canalizarlo 
hacia la inversión, logrando a partir de la 
especialización reducir los costos de 
información y facilitar las transacciones al 
tiempo que mediante la diversificación 
permiten reducir los riesgos y aumentar los 
retornos. La importancia de este rol de los 
servicios bancarios se refleja en la evidencia 
empírica que presenta una correlación 
positiva entre desarrollo económico y 
profundidad financiera (Anastasi et al., 
2010). La bancarización es útil como un 
motor de desarrollo toda vez que su 



funcionalidad permite a los usuarios 
bancarizados orientar de una manera 
eficiente los recursos, así es posible llegar a 
más usuarios y fomenta un mejor sistema 
financiero. 

Un elemento importante del sistema 
financiero en México está formado por los 
bancos y las empresas que se dedican al 
ejercicio de la banca quienes constituyen 
según el organigrama elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
Instituciones de crédito, de banca múltiple y 
de banca de desarrollo (Méndez, 2013). Los 
bancos tienen un papel significativo dentro 
del sistema financiero mexicano, por medio 
de ellos es posible configurar instrumentos 
para los usuarios y conseguir el desarrollo 
económico del que se habla en los párrafos 
anteriores.  

La bancarización como señala 
Morales & Yañez (2006) implica mucho 
más que el acceso al crédito, también se 
refiere al establecimiento de relaciones 
estables y amplias entre las instituciones 
financieras y sus usuarios, respecto de un 
conjunto de servicios financieros 
disponibles por las instituciones financieras 
hacia los usuarios y la capacidad que estos 
tienen de poder utilizarlos dentro del sistema 
financiero. En principio pueden distinguirse 
tres tipos básicos de servicios bancarios, 1) 
medios de pago o servicios transaccionales, 
2) ahorro y 3) crédito. 

Con el propósito de hacer más fácil 
las operaciones comerciales y financieras, 
los bancos han creado instrumentos de pago, 
como, por ejemplo, las tarjetas de crédito o 
débito y los cheques. Estos instrumentos de 
pago permiten pagar cantidades exactas sin 
la necesidad de llevar billetes. Asimismo, se 
han desarrollado otras formas de pago, como 
las transferencias por Internet que logran 
hacer pagos sin tener que ir a un banco 
(Banxico, 2018). El uso de los instrumentos 
de pago creados por los bancos constituye 
un medio de acercamiento a la 
bancarización. En la actualidad se han 
desarrollado medios electrónicos que 
facilitan las transacciones en el sistema 
financiero.  

Otra manera de acercarse a la 

bancarización y desarrollar la cultura 
financiera se logra utilizando los 
instrumentos crediticios que la banca ofrece, 
como las tarjetas de crédito y otros créditos 
en diferentes condiciones. Con el correcto 
manejo de la tarjeta de crédito, no sólo 
comenzarás una reputación crediticia 
favorable, sino que te servirá para formarte 
el hábito de utilizar el crédito de manera 
responsable (CONDUSEF, 2014). La 
importancia del uso del crédito dentro del 
sistema financiero reside en crear un 
historial y facilitar de esta manera el 
acercamiento a créditos para la adquisición 
de distintos bienes como automóviles y 
bienes inmuebles por medio de créditos 
hipotecarios. 

Guardar tu dinero en una institución 
autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y por la 
CONDUSEF, proporciona seguridad de que 
el dinero se encuentre protegido y evitar 
futuras afectaciones (CONDUSEF, 2014). 
Una de las ventajas de la bancarización es la 
seguridad que se obtiene al tener los activos 
almacenados en instituciones financieras y 
las garantías que otorgan organismos como 
la CONDUSEF con respecto al manejo de 
estos recursos, además de los rendimientos 
que se tienen por inversiones y otros 
instrumentos financieros. 

La bancarización en México 
representa un problema de inclusión 
financiera para gran parte de la población, 
existe un número considerable de adultos 
que continúan fuera de la bancarización 
debido a que no utilizan los medios de pago, 
ahorro y crédito que ofrecen los bancos e 
instituciones financieras en el país. En 
conclusión, la bancarización es el nivel de 
acceso a la utilización de los servicios 
financieros como los medios de pago, ahorro 
y crédito que se realizan por medio de los 
bancos e instituciones financieras, y la 
relación con estas instituciones financieras y 
los bancos para el desarrollo de la cultura 
financiera. 

 
2.5. Regulación financiera 
 

La regulación financiera se entiende como el 



marco legal que regula las operaciones 
financieras que se mencionadas 
anteriormente, se refiere a la acción de 
regular las finanzas, la palabra regular 
quiere decir ajustar el funcionamiento de un 
sistema a determinados fines estableciendo 
las reglas o normas a que debe ajustarse. Por 
lo que la regulación financiera se puede 
definir como la acción de establecer reglas o 
normas para ajustar el funcionamiento de la 
inversión y administración de los activos. 
Las entidades reguladoras y supervisoras 
son las encargadas de llevar a cabo la 
regulación financiera. 

En México, el sistema financiero está 
integrado por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
para establecer mediante leyes, reglamentos, 
circulares, etc. el control de las operaciones 
entre las instituciones financieras del país, 
su objetivo es ordenar la conducta y 
operación de las instituciones bancarias, 
bursátiles y auxiliares de crédito a través de 
órganos de vigilancia, supervisión y control 
(Sánchez, 2010). El sistema de entidades 
reguladoras y supervisoras en México 
consta de instituciones del estado y órganos 
descentralizados encargados de regular la 
relación de las instituciones y los usuarios 
financieros, así como el proceder y 
limitaciones de ambas partes decretadas por 
medio de las leyes promulgadas en el país.  

Actualmente, la regulación y la 
supervisión del sistema financiero 
descansan principalmente en cinco 
entidades gubernamentales: la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
Banco de México (Banxico), la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 
Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional 
para la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF). Las entidades 
gubernamentales tienen la misión de llevar a 
cumplimiento los mandatos legales en 
materia de fiscalización, bancarización y 
finanzas dentro del sistema de financiero por 
medio de las herramientas y capacidades que 
la ley les otorga (BBVA, 2000). 

Existen leyes promulgadas en el país 
que conforman el marco legal, además de las 

circulares emitidas por el Banco de México 
y medidas de transparencia como el 
indicador de Costo Anual Total (CAT) y 
Gasto Anual Total (GAT). En conclusión, la 
regulación financiera es el conjunto de leyes 
que establecen las reglas o normas para 
ajustar el funcionamiento de la inversión y 
administración de los activos por medio de 
las entidades reguladoras apegadas al marco 
legal dentro del sistema financiero del país. 

 
3. MÉTODO  

 
Considerando los estudios previos se plantea 
la siguiente hipótesis general: Los factores 
género, educación financiera, bancarización 
y regulación financiera inciden en la cultura 
financiera de los estudiantes de maestría de 
la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Para comprobar la hipótesis se plantea 
el siguiente diseño de investigación. El 
estudio es de tipo cuantitativo, toda vez que 
plantea un problema sujeto de estudio 
delimitado y concreto. Además, con las 
características del enfoque cuantitativo 
destaca que el problema central de la 
investigación ha sido abordado por 
diferentes autores particularmente en los 
temas de género, educación financiera, 
bancarización, regulación y cultura 
financieras. Asimismo, la presente 
investigación es cuantitativa, considerando 
que durante el desarrollo de la misma se 
recolectan datos por medio del instrumento 
de medición, que nos permite comprobar la 
incidencia de las variables estudiadas con la 
cultura financiera por medio de medición 
numérica y el análisis estadístico. 

La investigación es cuantitativa no 
experimental, ya que los estudios se realizan 
sin la manipulación de variables y está 
diseñada conforme a aspectos exploratorios, 
descriptivos y correlacionales. Durante el 
desarrollo de la investigación se aplica la 
técnica de investigación cuantitativa 
denominada transaccional, en esta técnica se 
realiza la recolección de datos en un único 
momento. 

La unidad de análisis sujeta de estudio 



del presente trabajo de investigación, es 
decir, la población, se integra por 227 
estudiantes matriculados en las distintas 
maestrías del posgrado de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración 
(FACPyA) durante el periodo escolar enero-
abril del año 2018.  

Para realizar el estudio se determinó 
un tamaño de muestra de 55 estudiantes por 
medio de un muestreo aleatorio simple con 
una precisión de 5% y nivel de confianza del 
95% como sigue: 

 
𝑛 =  

(227∗1.962)∗(0.05∗0.95)

0.052(227−1)+1.962 (0.05∗0.95)
= 55    (1) 

Se determinó utilizar como técnica 
para la recolección de datos una encuesta 
estructurada en forma personal, la cual se 
aplica a los estudiantes de Maestría en la 
FACPyA durante el periodo escolar enero-
abril del año 2018 de manera presencial en 
las aulas por medio de un formulario 
impreso y reproducido. 

El instrumento de medición 
(cuestionario) que se utiliza en la presente 
investigación para recolección de los datos, 
los cuales son necesarios para realizar los 
análisis se constituye en dos secciones; la 
primer sección consta de preguntas de tipo 
general en las que se destacan las 
correspondientes a la edad, género, maestría 
cursando, ingresos y nivel de cultura 
financiera, las cuales se utilizan para 
delimitar y analizar las características de los 
encuestados y relacionarlas con los factores 
que inciden en la cultura financiera y la 
segunda sección del instrumento de 
medición corresponde a preguntas con 
respuestas en escala Likert, en la que se 
pretende medir la percepción que tienen los 
encuestados con respecto a las variables que 
tienen una incidencia en la cultura financiera 
de los estudiantes de maestría de la 
FACPyA, como son el género, la educación 
financiera, la bancarización y las regulación 
financiera. 

Con la información generada por los 
medios anteriormente mencionados se 
realizan análisis de confiabilidad y factorial 
confirmatorio utilizando el software SPSS, 

por último, se efectúa una prueba de 
coeficiente por el modelo Probit utilizando 
el paquete Eviews. 

 
4. RESULTADOS 

 
Primero, se realiza una prueba de 
confiabilidad de la encuesta la cual se 
determina mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach. Se utiliza este instrumento para 
efectos de verificar en una medida la 
confiabilidad de los ítems del instrumento de 
medición aplicado, para esto se toma el 
siguiente criterio de interpretación de los 
resultados donde; >.9 es excelente, >.8 es 
bueno, >.7 es aceptable, >.6 es cuestionable 
y >.5 es pobre. Tomando en cuenta el criterio 
citado con anterioridad y con un alfa de 
Cronbach determinado con la herramienta 
SPSS de .714 se considera que la 
confiabilidad del cuestionario es aceptable. 

Las preguntas del apartado 1 
proporcionan los resultados concernientes a 
las características de los encuestados, de 
estas se destacan principalmente el género, 
edad, maestría en curso, ingresos y nivel de 
cultura de financiera.  
• Con respecto al generó, se detalla que del 

total de los encuestados el 54.5% son 
hombres y el 45.5% son mujeres, cabe 
señalar que la encuesta se realizó con los 
alumnos presentes en las aulas durante los 
días aleatoriamente seleccionados. 

• Las edades de los encuestados se 
concentran entre los 22 y 27 años, con un 
número mayor de encuestados con 25 
años con un 80% del total de los 
encuestados.  

• Del total de los encuestados el 40.00% 
tienen ingresos mensuales de 15,001 a 
25,000 mientras que el 30.91% dice tener 
ingresos por más de 25,000 pesos al mes. 

• De la participación de los encuestados por 
maestría, en esta se destaca con un 
43.64% de los encuestados la Maestría en 
Contaduría con orientación en Finanzas y 
sin participación la Maestría en 
Administración de empresas con 
orientación en Gestión Pública, Maestría 
en Contaduría con orientación en 
Auditoria y Master of Business 



Administration con orientación en 
Mercadotecnia Global. 

• Por último, se hace un análisis del nivel 
de cultura financiera que consideran tener 
los alumnos de nivel maestría de la 
FACPyA, del total de los encuestados el 
50.91% tiene un suficiente nivel de 
cultura financiera y un 45.45% tiene algo 
de cultura financiera. 

A continuación, se señalan los 
resultados del apartado 2 de la encuesta que 
describen la percepción con respecto a la 
incidencia que tienen las variables 
independientes en la cultura financiera de los 
estudiantes de maestría: 
• Del total de los encuestados el 60.00% 

está totalmente en desacuerdo con que el 
género incide en la cultura financiera de 
los estudiantes de maestría de la 
FACPyA.  

• Del total de los encuestados el 40.00% 
está en acuerdo con la incidencia de la 
alfabetización financiera en la cultura 
financiera de los estudiantes de maestría, 
además el 47.27% está en acuerdo con la 
afirmación que refiere que los estudiantes 
de maestría tienen una mejor cultura 
financiera y el 47.27% está totalmente de 
acuerdo con que buscar educación 
financiera por cuenta propia es útil para 
tener una mejor cultura financiera. En 
otro resultado el 41.82% está en acuerdo 
y 34.55% totalmente de acuerdo con la 
necesidad de la educación financiera 

desde la educación básica para tener una 
mejor cultura financiera. 

• En los resultados correspondientes a la 
variable de bancarización se destaca que 
el 36.36% está de acuerdo y el 20.00% 
totalmente de acuerdo con que el uso de 
la banca es importante para tener una 
buena cultura financiera. El 32.73% está 
en desacuerdo y el 29.09% totalmente en 
desacuerdo que las tarjetas de crédito son 
utilizadas por personas con buena cultura 
financiera. Además, el 41.82% no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo que el 
ahorrar en bancos sea una actividad de las 
personas con buena cultura financiera. 

• En estos resultados se destaca que el 
40.00% está de acuerdo que las 
autoridades reguladoras en materia 
financiera son importantes para tener una 
mejor cultura financiera y también que el 
45.45% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con la importancia de la 
afectación de las leyes financieras en la 
cultura financiera de los estudiantes de 
maestría de la FACPyA. 

Para realizar el análisis factorial 
confirmatorio (AFC) se hace una 
clasificación de las preguntas contenidas en 
la encuesta en constructos representados por 
las variables de género, educación 
financiera, bancarización y regulación 
financiera (véase Tabla 1). 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla 1. Construcción de los constructos del estudio. 

Constructo Ítems (1) 

Género P1, P2, P3 
Educación financiera P4, P5, P6, P7 
Bancarización P8, P9, P10 
Regulación financiera P11, P12, P13 

(1) Preguntas del cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 



En la Tabla 2 se presentan los 
resultados de la reducción de factores para la 
comprobación de los constructos por medio 
de una prueba de Matriz de componente 
rotado por el método de extracción de 

análisis de componentes principales con un 
método de rotación Varimax con 
normalización de Kaiser ajustado a cuatro 
constructos. 

 
 

Tabla 2. Matriz de componente rotado. 

Pregunta  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
P2 .934 -.040 -.036 .061 
P3 .909 -.030 -.104 .059 
P1 .804 -.115 -.105 -.221 
P8 -.125 .755 .117 .149 
P10 -.087 .714 -.039 -.100 
P12 .001 .690 .186 -.190 
P9 .038 .671 .084 .121 
P4 -.040 .002 .845 -.032 
P11 -.277 .270 .745 .035 
P5 -.243 .033 .686 .262 
P13 .230 .108 .384 -.036 
P7 .006 .172 -.113 .864 
P6 ‘.064 -.197 .261 .681 

Notas:  
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
La rotación ha convergido en 5 iteraciones 
Fuente: Elaboración propia utilizando el software SPSS. 

De los resultados presentados en la 
Tabla 2 destaca una rotación convergente en 
cinco iteraciones por lo que se realizan 
ajustes de los items utilizados para la prueba 
descartando las preguntas P7, P11, P12 y 
P13 de la aplicación del instrumento 

medición. Después de los ajustes realizados 
se realiza nuevamente la construcción 
estadística de los constructos por medio de 
Matriz de componente rotado converge en 
tres iteraciones (véase Tabla 3). 

 
 

 
 
 
 
 
Tabla 3. Matriz de componente rotado ajustado.  

Pregunta  Factor 1 Factor 2 Factor 3 
P2i .930 .061 .040 
P3i .911 .031 .099 
P1i .820 .086 .160 
P9 -.086 .764 .174 
P8 .138 .761 .046 
P10 .117 .723 -.200 
P4 .011 .089 .808 
P5 .195 .171 .799 



P6 .075 -.187 .501 
Notas: 
 Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
La rotación ha convergido en 5 iteraciones 
Fuente: SPSS Statistics 

A continuación, se detallan los 
constructos resultantes después de los ajustes 
realizados para la construcción estadística 
para el AFC, se destaca la eliminación de la 
variable latente de Regulación financiera y la 
pregunta 7 del instrumento de medición que 

explica la correlación de la variable de 
Educación financiera con la Cultura 
financiera de los estudiantes de maestría de 
la FACPyA. 

 

 
Tabla 4. Constructos de estudio ajustados. 

Constructo Ítems (1) 
Género P1, P2, P3 
Educación financiera P4, P5, P6 
Bancarización P8, P9, P10 

(1) Preguntas del cuestionario 
Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente, en virtud de que la 
variable dependiente está en una escala de 
Likert, se estima un modelo de Probit 
ordenado con corrección de White para 
considerar la posible presencia de 
Heterocedasticidad la cual es común en este 
tipo de modelos. El modelo se estima 

utilizando los factores obtenidos con el 
análisis factorial de la que resultaron tres 
principales componentes: el género, 
bancarización y educación financiera, los 
resultados se muestran en la Tabla 5 

 
 

 
Tabla 5. Resultados del modelo Probit. 

Variable Coeficiente Error Std. z-Estadística Prob. 
Género 0.063565 0.167031 0.380555 0.7035 
Bancarización -0.303545 0.197085 -1.540175 0.1235 
Educación Financiera 0.261391 0.150926 1.731909 0.0833 
Fuente: Elaboración propia utilizando el software Eviews. 

 
 
Para revisar la bondad de ajuste se 

observa que en el 58% de los casos el modelo 

es correcto siendo mejor incrementándose 
este porcentaje cuando la respuesta del 
encuestado es 3 “Suficiente”, véase Tabla 6. 

 
 
Tabla 6. Bondad de ajuste del instrumento de medición (cuestionario). 

Valor Observado Correcto Incorrecto % Correcto % Incorrecto 
1 1 0 1 0.000 100.000 
2 25 13 12 52.000 48.000 
3 28 19 9 67.857 32.143 
4 1 0 1 0.000 100.000 



Total 55 32 23 58.182 41.818 
Fuente: Elaboración propia utilizando el software Eviews. 

Considerando los efectos marginales 
del modelo Probit estimado con los valores 
promedio en la Tabla 7 se observa que hay 

un 43% de probabilidad de que el encuestado 
tenga cultura financiera. 

 
 

Tabla 7. Probabilidad estimada del modelo Probit ordenado con valores promedio. 

Incremental Probabilidad Categoría Likert 
9% 9% 1 

48% 39% 2 
91%     43% (1)     3 (2) 
100% 9% 4 

(1) Máxima probabilidad 
(2) Pronóstico 

5. CONCLUSIONES 
 
De los resultados del estudio se puede 
señalar que la hipótesis planteada se 
rechaza parcialmente, ya que de los cuatro 
factores analizados sólo en uno de ellos se 
encontró evidencia de que incidiera en la 
cultura financiera de los estudiantes. Con 
ello, se derivan las siguientes conclusiones. 

En primera instancia, considerando 
el resultado obtenido de la reducción de 
factores por medio del análisis factorial 
confirmatorio, no se encuentra evidencia 
que la regulación financiera incide en la 
cultura financiera de los estudiantes de 
maestría de FACPyA. En razón a las 
respuestas, los encuestados consideran que 
las autoridades reguladoras y las leyes no 
tienen una afectación en el nivel de cultura 
financiera. De tal manera que podemos 
inferir que los cambios en la regulación no 
tienen necesariamente una afectación 
directa en la cultura financiera, pero 
considerando que ésta pudiera incidir en los 
otros factores es posible que el efecto de 
esta variable pueda darse de manera 
indirecta sobre la cultura financiera de los 
estudiantes de maestría. 

En segundo lugar, derivado del 
análisis del instrumento de medición los 
estudiantes declaran que hay poco efecto 
del factor género y bancarización en la falta 

de cultura financiera de los estudiantes de 
Maestría de la FACPyA. Por lo que, no se 
encontró evidencia estadística con el 
resultado del modelo Probit. Es importante 
hacer mención que, en el análisis de 
reducción de factores, estas variables de 
género y bancarización no fueron 
descartadas de las variables latentes. 

Finalmente, con el resultado de la 
prueba de Probit se concluye una relación 
de incidencia de la educación financiera 
con la variable dependiente. Por medio del 
instrumento de medición, los encuestados 
con sus respuestas indican que existe una 
relación positiva de la educación financiera 
con la cultura financiera de los estudiantes 
de maestría, es decir, a medida que se tenga 
más educación financiera se tendrá más 
cultura financiera. 

En Amezcua (2014) se destaca la 
importancia de la educación financiera y 
como ésta se relaciona con la cultura 
financiera con respecto a los hábitos que 
tienen los usuarios del entorno económico 
y financiero en el país. Los bajos niveles de 
cultura financiera que tiene la población 
mexicana se deben en gran parte a la falta 
de educación financiera. En la revisión de 
estudios previos se destaca una escasa 
participación de los sectores sociales de los 
productos y servicios financieros, el 
desconocimiento de los derechos y 



obligaciones frente a las instituciones 
financieras, así como la falta de planeación 
financiera.  

Considerando lo anterior, podemos 
mencionar que la cultura financiera se ve 
reflejada en elementos del conocimiento y 
la planeación financiera, elementos que se 
fomentan por medio de la educación 
financiera. En este sentido, como señala 
Acevedo (2014) las finanzas personales 
pueden mejorar con el conocimiento y 
aplicación de presupuestos, flujos de caja, 
manejo de tasas de interés y conocimiento 
de productos de la banca comercial del país 
tanto en captación como financiación, con 
todas estas bases es sencillo tomar 
decisiones correctas basándose en 
información real. Estos elementos tienen 
influencia en la educación financiera, y 
como se establece en las conclusiones del 
modelo Probit, la educación financiera 

tiene una relación positiva con la cultura 
financiera, dicho de otra forma, a mayor 
conocimiento de aplicación de 
presupuestos, flujos de caja, manejo de 
tasas de interés y productos de la banca 
comercial los niveles de cultura financiera 
son mayores. 

En conclusión, la educación 
financiera es una variable que tiene un 
impacto importante en la cultura financiera 
de los estudiantes de maestría. Mediante la 
adquisición de conocimiento y 
comprensión en materia de finanzas, el 
desarrollo de competencias en ese ámbito y 
ejercer la responsabilidad financiera se 
puede desarrollar esta educación financiera 
la cual otorga un conocimiento del ahorro, 
consumo responsable y presupuesto, 
conceptos conocidos por aquello que 
cuentan con una buena cultura financiera. 
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Resumen 
Con la evolución de la economía, es realmente necesario 
ver nuevos métodos de financiamiento, especialmente en 
los negocios sociales después del COVID- 19; la 
pandemia global que atacó a las personas en salud, 
trabajos y dinero. El Banco Ético es la nueva propuesta 
para los negocios sociales, buscando el equilibrio entre el 
comercio y la responsabilidad social. El objetivo de este 
trabajo es mostrar que tan necesario es el Banco Ético en 
México, para ayudar al gremio microempresarial, 
promoviendo  la inversión social, contrario a la banca 
tradicional, que solo busca ganancias, y, si el negocio no 
las demuestra, el banco rechaza el financiamiento. La 
razón más común en México para negar el financiamiento 
es la falta de historial crediticio, esto es irracional, debido 
a que el propio banco no aprueba el crédito que permitirá 
tener el historial. 
 
Palabras claves: Banco ético, Financiamiento, Negocio 
Social, Responsabilidad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
With the changing evolution of the economy, a new 
financing method is necessary, especially in social 
business after covid 19, the global pandemic affected 
people in many areas such as health, work and money. The 
ethical bank is the new proposal for business, finding the 
balance between trade and social responsibility. The 
objective of this paper is to show how necessary is the 
ethical bank in Mexico to help business unions and 
promoting the social invest, in contrast with the traditional 
bank, that only want profit and if business projects request 
financing but if don't show benefit for the bank, they're 
rejected. Lack of credit history is the most common reason 
for rejecting financing in Mexico, which is irrational, 
because if the bank doesn't approve the credit, it doesn't 
allow the credit history to be created. 
 
 
Keywords: Ethical Bank, Financing, Social Business, 
Social Responsibility. 
JEL: M14-N20-P33-P36 
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I.- INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, obtener un crédito es sencillo, este se 
utiliza para apalancar las necesidades de las personas 
o las empresas, sírvase como activo circulante, 
inversión inicial o liquidación de deudas. El crédito 
ayuda a financiar proyectos, y es fácil obtenerlo, 
siempre y cuando se cumplan con ciertos  requisitos.  

Incumplir con los requisitos documentales 
requeridos por el banco, ocasiona que el 
financiamiento pueda ser negado, entre estos 
documentos se encuentran; el historial crediticio, el 
comprobante de domicilio, y el comprobante de 
ingresos, entre otros. 

Esto puede sonar lógico o razonable, hasta 
cierto punto, ya que la falta de algunos de estos 
documentos impide el poder obtener préstamos por 
parte del banco, debido a que no existe una garantía 
de por medio.  

Pero, qué pasa cuando el negocio apenas está 
iniciando. En una economía donde el desempleo va 
al alza, el emprendimiento es la solución, pero para 
iniciar un negocio es necesario contar con un capital 
inicial, invertir dinero, con el que no se cuenta en su 
mayoría. 

Es aquí donde los negocios sociales se han 
visto limitados; emprendedores con ideas de 
negocios, que no solo generan empleo, sino  que 
también buscan resolver alguna problemática socio 
ambiental. 

Es así que, el sistema financiero tradicional 
que actualmente opera en México, no puede 
colaborar en la creación de negocios sociales, 
hablando de aquellos de nueva creación. Por lo tanto, 
la presente investigación propone al Banco Ético 
como una solución. 

La hipótesis de este documento radica en el 
supuesto de que la Banca Ética, incentiva el 
financiamiento formal para los negocios sociales con 
el fin de apoyar a la sociedad, más que para buscar 
beneficios propios, siendo consciente de las 
necesidades y problemáticas que estos tienen para 
iniciar operaciones.  

 
 

II.- MARCO TEÓRICO.  
 

Los antecedentes de la investigación indican que la 
idea de la Banca Ética nació a partir de la necesidad 
de dar solución a un problema de financiamiento al 
otro lado del mundo, específicamente en Bangladesh. 
Es así que, a partir del trabajo del profesor 
Muhammad Yunus, quien realizó el primer préstamo 
con intención social, sustentado con capital propio, 
con la finalidad de que otras personas pudieran 
producir, con un pequeño financiamiento (Peruzzo, 
2020). 

Es así que el profesor Yunus, busca resolver 
problemas socio ambientales, esto, junto a su trabajo, 
le otorgó el mérito al premio nobel de la paz en 2006.  
En su visita a México, él expresó la necesidad  de 
apoyar a estas causas, y también de la ventaja con la 
que las nuevas generaciones cuentan para 
emprender, debido a las tecnologías (Pineda, 2019). 

De esta manera, es que a través de otorgar 
créditos en pequeñas cantidades y comisiones 
inferiores a las del sistema financiero convencional, 
Yunus conforma Grameen Bank, busca apoyar las 
causas sociales, sin perjudicar el medio ambiente, 
todo esto tras un pequeño préstamo de un dólar, a 
baja tasa de interés, para una mujer artesana que 
elabora asientos de bambú(Grameen Bank, 2021). 

Es así como empiezan a surgir los negocios 
sociales; a través de la  idea del Profesor Yunus. 
Peruzzo (2020) define a la Banca Ética como 
el“conjunto de entidades financieras que basan su 
accionar en valores socialmente aceptados, en el 
bienestar social y cuidado del medioambiente; 
dejando de lado la especulación y la obtención de la 
máxima rentabilidad como objetivo principal” (p.?) 

De lo anterior, se comprende que al  
contrario de la banca tradicional, el sistema de Banca 
Ética, busca generar un doble impacto, financiando a 
empresas, con enfoque social que a su vez, buscan 
subsanar una necesidad social y/o ambiental. 

Con base en estas características y 
motivados por el profesor Yunus, nace Triodos 
Bank, el pionero de la banca ética. Este banco fue 
fundado en los países bajos en el año de 1980, si bien, 
la concepción de lo que luego se convertiría en 
Triodos Bank surgió desde 1968, su constitución 
legal no sucede sino hasta 1971, con ideas de varios 
profesionistas como Adriaan Deking Dura, Dieter 



Brüll, Lex Bos y Rudolf Mees quienes buscaban 
cómo gestionar el dinero de forma sostenible 
(Triodos Bank UK, 2021). 

Es así como Triodos Bank UK se enfoca en 
el apoyo de personas y empresas que beneficien a la 
sociedad y el medio ambiente, dirigiéndose al ámbito 
ecológico, cultural y social, negando así préstamos a 
empresas que anteponen las utilidades a las personas 
mismas (Ídem, 2021). 

Estos enfoques son los que le dan vida a la 
banca ética: anteponer el beneficio de la sociedad, ya 
sea en cuestiones sociales, culturales o 
medioambientales, inclusive la combinación de 
cualquiera de estas, antes que las ganancias o la 
riqueza; y sobre todo, la importancia de saber en qué 
se está invirtiendo el dinero, y conocer los beneficios 
que traerá. 

Beneficios tales como, menor gasto de agua, 
reciclar plásticos, alimentar a personas con 
necesidad, son algunos de los giros que la banca ética 
busca financiar, no importando las utilidades que 
estas generen, si no la aportación social que realizan. 

En este sentido Melé (2018) explica que la 
banca ética, es una idea simple, con base en el sentido 
común de una reacción humanitaria, es así que este 
modelo de finanzas éticas nace como respuesta a 
eventos como la esclavitud, la guerra de Vietnam, el 
régimen del apartheid, entre otros. 

Evitando de esta manera, que las inversiones 
que los clientes de un banco aportan, terminen en el 
financiamiento de un régimen autoritario, guerra, o 
cualquier amenaza a los derechos humanos y a la 
destrucción del ecosistema. 

La definición    de  Peruzzo (2020) y los 
ideales que ayudaron a establecer Triodos Bank 
concuerdan satisfactoriamente, por lo que es 
importante establecer que las necesidades sociales y 
climáticas, son los pilares para que la banca ética 
pueda existir, es por ello que ha adquirido cada vez 
mayor presencia en el resto del mundo. 

En 2003, Europa, específicamente Italia y 
España, con la fundación Fiare, cuando se une con la 
Banca Polare Ética y recuperan el capital invertido, 
es entonces que se funda la banca ética Fiare, esto 
durante el año 2014 (Fiare Banca Ética, 2021).  

Para 2017, Chile inicia con el modelo de 
banca ética, con el objetivo de apoyar a distintas 
organizaciones con beneficios sociales y necesidad 
de financiamiento (Cantuarias, 2021), esto siembra 
las bases para que otros países de Latinoamérica se 
unan al objetivo. 

Uno de los ejemplos más cercanos a la banca 
ética, actualmente, es la empresa Doble Impacto, una 
plataforma de inversión en vías de convertirse en 
banca ética para 2022. Su misión, como su nombre 
lo indica, es generar un impacto doble en las 
inversiones, apoyando tanto a empresas e 
instituciones que beneficien en lo económico, social 
y cultural (Doble Impacto, 2021). 

Doble Impacto (2021), se enfoca en invertir 
en educación de calidad, industria creativa y turismo 
sustentable, realizando evaluaciones integrales de las 
empresas que solicitan  financiamiento con ellos, 
aunado a esto, cuentan con un grupo de especialistas 
que gestiona un préstamo  responsable. 

En los últimos años, la banca ética se ha 
enfocado en tres sectores económicos específicos:, 
educación y cultura, desarrollo social y medio 
ambiente. cuenta con influencia en Santiago de 
Chile, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires en 
Argentina y São Paulo, Brasil, con intención de 
llegar a Bogotá, Colombia y Ciudad de México, 
México (Banca Ética Latinoamérica, 2021). 

Según cifras de Banca Ética Latinoamérica 
(2021), se han invertido alrededor de $10,167,000 
dólares, en educación y cultura; también se han 
invertido $12,926,000.00 dólares en desarrollo social 
y $8,651,000.00 dólares en medio ambiente, 
demostrando así la necesidad de este tipo de 
instituciones.  

Es importante mencionar que en los países 
latinoamericanos que han establecido el modelo de 
banca ética, han comenzado a través de fundaciones, 
las cuales se dirigían a fondos de impacto social. 

De lo anterior, es importante mencionar, que 
hasta el momento México no cuenta con una banca 
ética, si bien existen instituciones financieras, estas 
no contemplan un objetivo social. 

Esto dificulta el emprendimiento social en el 
país, debido a que el financiamiento se encuentra  
sujeto a las políticas del sistema financiero formal, 



sin prever que dicha idea de negocios  traerán 
beneficios humanistas. 

El objetivo de la banca tradicional, según 
establece la CONDUSEF (2016) es:“optimizar 
ganancias para sus accionistas”. Este concepto 
establece dos posiciones, buscar ganancias y 
responder a accionistas, en ningún momento 
menciona la importancia del consumidor como pilar 
de la institución, ni prioriza la urgencia de los 
proyectos con enfoque social. 

En este sentido, la banca tradicional se dirige 
a un sector general de la población, denominado 
beneficiario o cliente No obstante, deberán de 
cumplir ciertos parámetros o cualidades para ser 
acreedores de los servicios prestados por la 
institución financiera, y estos podrán variar 
dependiendo el producto que se busca contratar para 
financiarse. 

La definición de financiamiento según 
BBVA (2021)  es “proceso por el que se proporciona 
capital a una empresa o persona para utilizar en un 
proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y 
crédito para que pueda ejecutar sus planes”  

Es así que se presume que el financiamiento 
es el medio que  apoyará al comerciante a obtener 
distintos beneficios, ya sea buscar rentabilidad, 
capitalización, o expansión, para esto, el sistema 
financiero apoya con financiamiento crediticio. 
Dicho sistema, explica Álvarez (2020),  se compone 
por la “banca de desarrollo, la banca comercial, las 
casas de bolsa, las sociedades de inversión, las 
arrendadoras y las aseguradoras, entre otros” (p.?) 

Los productos financieros que manejan los 
bancos, se clasifican en dos: los de captación, los 
cuales buscan atraer recursos hacia el banco, tales 
como cuentas de depósito a la vista, pagarés e 
inversiones a plazos, estos prevén la obtención y 
resguardo de efectivo y sus equivalentes para el 
aprovechamiento de rendimientos por la institución. 
La segunda clasificación se divide en créditos, a 
través de los cuales se pueden obtener tarjetas de 
crédito, créditos hipotecarios, de nóminas y 
automotriz; además de otras opciones de inversión. 
estos productos generan un derecho a cobro por  parte 
de la entidad hacia el cliente, obteniendo 

rendimientos sobre los montos prestados(Condusef, 
2016). 

Estos últimos son aquellos que el  
emprendedor busca para financiar su proyecto de 
negocio social, para solicitarlos debe contar con 
algunos requisitos, de los cuales según BBVA 
(2021) son: 

1. Ser cliente del banco persona 
física o moral; 

2. Contar con cuenta en el banco de 
débito o crédito; 

3. Tener de 18 a 84 años de edad; 
4. Que el tiempo del préstamo más 

la edad del cliente no supere 84 
años con 364 días 

5. Contar con buen historial 
crediticio y capacidad de pago. 

6. Contar con INE 
7. Comprobante de domicilio; 
8. Estado de cuenta; 
9. Comprobante de ingresos  

 
En este sentido, se entiende que se debe  un 

historial previo como referencia a la situación de 
deuda del emprendedor, además de que de esta 
manera se puede analizar su capacidad de pago. 

No obstante, dentro de los mismos 
requisitos, se encuentran documentos limitantes para 
un nuevo emprendedor, como un buen historial 
crediticio, este sirve como herramienta para que el 
banco conozca su comportamiento ante las deudas; 
el no contar con uno, es un riesgo, sobre todo para el 
banco, debido a que no tiene referencia alguna sobre 
la liquidación de deuda ( Lanzagorta, 2021). 

En este sentido, para poder acceder a un 
préstamo personal por el banco, será necesario contar 
con un historial. Sin embargo, ¿cómo pueden generar 
un historial si no les otorgan un crédito? 

Esta es la problemática inicial de los 
negocios sociales, querer establecer un negocio, con 
la finalidad de cubrir una necesidad o una carencia 
social o ambiental, y estar limitado por no contar con 
un documento que les permita acceder a un 
financiamiento, lo cual es más común de lo que se 
cree.  



Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPyMES) expresaron a través de la Encuesta 
Nacional de Financiamiento (ENAFIN) aplicada por  
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) que cuentan con menor acceso a 
financiamiento por parte de las instituciones 
financieras. 

Además, sobresale información de 
descontento al obtener el financiamiento, ya que,el 
54% de los encuestados por INEGI (2019)  expresó 
que los intereses que tendría que pagar, eran 
demasiado altos, el 23% que eran demasiados 
requisitos y documentos por cumplir, mientras que el 
resto estaba conforme. 

 
Tabla 1. Estándar de rechazo de créditos 

Motivo Media porcentual 

Sin historial crediticio 27.8% 

Baja capacidad de pago 17.9% 

Documentación 
insuficiente 

13.8% 

No le dijeron el motivo 19.6% 

Otros (No pudo 
comprobar ingresos, Sin 
garantía o aval, Mal 
historial crediticio y 
Sobreendeudamiento) 

 
 

20.9% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI (2019) 

Asimismo, INEGI menciona los factores 
más comunes por los que un financiamiento es 
negado por los bancos hacia los clientes, los cuales 
son falta de historial crediticio, baja capacidad de 
pago, documentación insuficiente, sin motivos y 
cuentan con un concepto denominados otros, que 
incluye no poder comprobar ingresos, no cuentan con 
garantía o aval, mal historial crediticio y sobre 
endeudamiento (INEGI, 2019). 

Estos conceptos son los más comunes para 
rechazar el financiamiento a los clientes. En línea con 
lo anterior, en la Tabla 1, se puede observar que 
dentro de los cuales los más representativos,  se 
encuentran la falta de historial crediticio con el 
27.8% y el segundo es el concepto de otros, con  el 

20.9% esto refleja las exigencias de los bancos 
tradicionales. 

 
Tabla 1. Estándar de rechazo de créditos en México. 

Motivo Media porcentual 

Sin historial crediticio 27.8% 

Baja capacidad de pago 17.9% 

Documentación insuficiente 13.8% 

No le dijeron el motivo 19.6% 

Otros (No pudo comprobar 
ingresos, Sin garantía o aval, 
Mal historial crediticio y 
Sobreendeudamiento) 

 
 

20.9% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2019) 
 
No obstante, es importante identificar los 

porcentajes que afectan a cada uno  de los tipos de 
empresas. Las MIPyMES en México se establecen 
por la cantidad de empleados según lo establece la 
Ley Para El Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(LDCMIPYME, 2021). 

 
Tabla 2.-Estratificación por Número de Trabajadores 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicio 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana  51-250 31-100 51-100 
Fuente: LDCMIPYME (2021) 

Como se puede mostrar en la Tabla 2, la 
asignación del tamaño de la empresa también se 
divide por  sector en el que se desarrolla:industrial, 
comercial y de servicios. Una vez estratificadas se 
pueden analizar  las motivaciones para cada tipo de 
sector. 

 



Tabla 2. Estratificación por Número de Trabajadores 
por tamaño de empresa en México 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicio 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana  51-250 31-100 51-100 
Fuente: LDCMIPYME (2021) 
 

Para las microempresas, según expresa  
INEGI (2019) el concepto más relevante para el 
rechazo del financiamiento es la falta de historial 
crediticio con el 47.3% lo cual, como comentaba 
Lanzagorta (2021) no contar con  historial 
crediticio es perjudicial. 

Para las pequeñas empresas  el factor con 
mayor representatividad para el rechazo de 
financiamiento fue otros conceptos, con el 
23.1%; seguido por baja capacidad de pago con 
el 22.4%, se consideran estos puntos debido a su 
similitud de porcentajes.  

En el caso de las medianas empresas el 
36.8% obtuvo una negativa de financiamiento al 
no cumplir con el concepto otros, similar al caso 
de las pequeñas empresas (INEGI, 2019). 

Se puede observar que tanto la falta de 
historial crediticio y el no contar con un comprobante 
de ingresos suelen ser los principales problemas al 
momento de solicitar un préstamo. 

Es así que, con las características 
recomendadas por el profesor Yunus sobre los 
créditos a baja tasa de interés y con la intención de 
apoyar a la sociedad y no reflejar la búsqueda de 
ganancias, lo cual, para la banca tradicional no es de 
interés. 

Documentos como la falta de historial 
crediticio, en el que no es posible señalar que el 
cliente sea una persona morosa o incumplida con sus 
pagos, es más que suficiente para la banca 
tradicional, al no confiar en su honradez. 

Esto, más allá de impedir la creación de un 
negocio, de una sola persona, atraería mayores 
consecuencias sociales, desde la insatisfacción de 
una necesidad socio-ambiental, la generación de 
empleos y la seguridad. 

Conforme a lo establecido por la 
LDCMIPYME (2021) se puede suponer que, si la 
falta de crédito es el factor inicial para no emprender 
un negocio social. Para una pequeña empresa, 
significa que se perdió la oferta mínima de 11 puestos 
de trabajo, asimismo, entre 31 y 51 puestos de trabajo 
se pierden al no financiarse las medianas empresas. 

La creación de empleos, ha sido un factor 
que a partir de la pandemia del COVID-19 ha sido 
difícil de mantener en marcha, así como la esperanza 
de mantener empleos es mínima, pero la creación de 
nuevos empleados es impensable. 

El 15 de febrero del 2021, INEGI presentó 
los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo  (ENOE) en el que se comparó a la 
Población Económicamente Activa (PEA) del cuarto 
trimestre del 2019 con el del 2020. 

Los resultados obtenidos de la ENOE 
reflejan un decremento en la PEA en comparación al 
ejercicio anterior(INEGI,2021). 

Según cifras de INEGI (2021), dentro de la 
población ocupada, el 68.6% pertenece a 
trabajadores subordinados y remunerados,  es decir, 
que de los 2.4 millones de empleos que se perdieron, 
1.6464 millones pertenecían a este grupo. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su 
artículo octavo, define como trabajador a toda 
“persona física que presta a otra, física o moral, un 
trabajo personal subordinado” (LFT, 2021). 

En este sentido podemos observar en la 
Tabla 3, la presencia de disminución de trabajos 
subordinados y remunerados en un 68.6%,  hecho 
que implica otras preocupaciones, como la falta de 
servicios de salud social que se otorgan al trabajador 
subordinado, pausa temporal a las aportaciones para 
el retiro y él afore, dejando desprotegido al trabajador 
y sus familias. 

 
Tabla 3. Comparativo de la Población 

Económicamente Activa en México. 2019-2020. 

Expresado en millones de personas 

 2019 2020 Variación 

Población ocupada 55.7 53.3 -2.4 



Mujeres 22 20.7 -1.3 

Hombres 33.6 32.6 -1.0 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. (2021).  

 
Además la LFT establece que para que exista 

un trabajador debe de existir un patrón, llámese 
negocio o empresa. Un porcentaje de despido de 
trabajadores significa menor capacidad de pago por 
poca obtención de ingresos. 

En este sentido, la banca tradicional se verá 
afectada por la incapacidad de pago de empleadores 
y trabajadores, lo que a su vez acarrea menor 
capacidad de financiamiento a nuevos negocios que 
deseen emprender un proyecto.  

De lo comentado anteriormente, aunado al 
estrés financiero, el cual según  López (2014, p.6) 
se define como “la fuerza ejercida sobre los agentes 
económicos por la incertidumbre y las expectativas 
de los inversionistas sobre pérdidas en el valor de los 
activos financieros”. 

 Este estrés fue determinado por el Banco de 
México (2020), el cual establece que  a pesar de 
esperar una recuperación económica, la 
incertidumbre de los mercados financieros no 
disminuyen y  es comparable junto al estrés 
financiero de 2009 que se presentó con la crisis 
económica global del 2008. 

Adicionalmente,  el Banco de México (2020) 
tomó en sus consideraciones finales, la importancia 
de dar seguimiento a los sectores que fueron 
mayormente afectados por la pandemia, aún teniendo 
en cuenta que la incertidumbre por los mercados 
persiste  

Por último, el Banco de México (2020)  
contempla ciertos riesgos macrofinancieros los 
cuales son:una recuperación de la economía global 
menos vigorosa de lo anticipado, mayor volatilidad 
en los mercados financieros internacionales y una 
recomposición de flujos hacia activos de menor 
riesgo, una recuperación más lenta de la economía 
nacional y, ajustes en la calificación crediticia 
soberana y de Pemex. 

 
III.-MÉTODO. 
 

El presente trabajo se realizó con base en una 
investigación documental, derivada de la  
información recopilada de instituciones y autores, 
tales como Melé (2018) y  Peruzzo (2020) quienes 
explican a la banca ética desde su nacimiento y su 
creación, y cómo se ha establecido en distintas partes 
del mundo. 

Complementado con ordenamientos de 
carácter federal, como la Ley para el Desarrollo dea 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y la Ley Federal de Trabajo, las cuales 
generaron definiciones de carácter legal.  

 Por último, cualitativamente también se 
consultaron intuiciones de banca comercial y banca 
ética. Instituciones éticas como Triodos Bank, 
Grameen Bank y Fiare Banca ética, quienes aportan 
información respecto al método de operar de la banca 
ética; comparado con instituciones comerciales 
como BBVA, quien aporta los requisitos de 
financiamiento y permite la comparación entre 
ambas bancas. 

Asimismo, se considera una investigación de 
tipo mixta, la cual une la metodología cualitativa y 
cuantitativa. La recolección de datos cuantitativos 
fue obtenida de fuentes estadísticas como INEGI 
quien realizó la Encuesta Nacional de 
Financiamiento en las Empresas (ENAFIN) que 
incluye datos de créditos adquiridos, montos, 
motivos de rechazo, entre otros elementos Además 
del Banco de México, quien proyecta  los riesgos 
financieros que se pueden presentar en distintas 
simulaciones (Reporte de Estabilidad Financiera). 

Siguiendo con la revisión documental de 
INEGI, también se analizó la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo  (ENOE) en la que se demuestra 
que hubo un decremento en el porcentaje de 
Población Económicamente Activa entre el año 2019 
y 2020. 

Por su parte, la investigación cualitativa 
surge de documentos y aportaciones de terceros, 
enfocados en el ámbito de la banca ética y 
tradicional. 

Por lo que fue necesario consultar las leyes 
vigentes mexicanas en materia laboral y  
competitividad para esclarecer dicha información. 



En consecuencia, la investigación es de tipo 
comparativo, debido a que se centra en analizar las 
características del financiamiento tradicional y  su 
impedimento en contraste a los estándares que 
propone la banca ética. 

 
IV.- RESULTADOS. 
 
4.1.- Resultados de la investigación 

De la investigación documental realizada, se 
resuelve que la banca tradicional cuenta con 
estándares distintos al de la banca ética, lo cual 
imposibilita que negocios con objetivo social puedan 
emprender. 

La dificultad de los trámites que presenta la 
banca tradicional para la aprobación de créditos 
también afecta a la creación de empleos, y al flujo de 
efectivo en las economías más vulnerables. 

Es importante mencionar que el empleo 
conlleva a mayor recaudación  a la federación, 
mediante contribuciones, e inclusive a las entidades 
federativas.  

Dentro de los problemas que presentan las 
MIPyMES, sobre todo las microempresas, es la 
credibilidad, que depende de un historial crediticio al 
cual no pueden acceder por no contar con créditos.  

Esto no permite cultivar la idea del profesor 
Muhammad Yunus, quien considera que 
proporcionando financiamiento se genera impacto 
social y económico, debido a que dichos 
financiamientos buscan ser de menor costo que las 
tasas tradicionales, y con base en la palabra del 
emprendedor, generando un nivel de confianza entre 
la entidad financiera y el negocio. 

Esto demuestra que el modelo de Banca 
Ética, en México, sería de gran apoyo para el 
desarrollo sustentable de los negocios sociales, 
satisfaciendo necesidades de grupos vulnerables, 
generando empleos e ingresos por recaudación.  

La Banca Ética supliría los servicios que la 
banca tradicional no está dispuesta a prestar por no 
ser negocios que le generan grandes utilidades para 
los socios, accionistas o inversores. 

Esto demuestra que existe una verdadera 
necesidad de información y difusión de la banca ética 

y el emprendimiento social, para su implementación 
en México. 
4.2.Otros resultados obtenidos 

Cabe señalar que el emprendimiento cuenta 
con un alto nivel de aplicación potencial. de 
trabajadores que salieron de la PEA, necesitan cubrir 
sus obligaciones y necesidades, y a falta de empleo 
el emprendimiento es la solución legal más obvia. 

Si bien, la intención de esta investigación no 
era medir la capacidad de demanda de la banca ética, 
el resultado obtenido es valorado para futuras 
investigaciones. 

Por último también se identifica, que existe 
inconformidad por parte de los empresarios respecto 
a la banca tradicional; por lo que esto le permitirá a 
la Banca Ética establecerse y expandirse fácilmente 
en el territorio.  
 
V. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, se observa que existe 
demanda para la banca ética, debido a los ideales que 
propone, no obstante el problema que presenta es que  
el concepto no es conocido entre el gremio 
empresarial, inclusive hace falta difundir su negocio 
social y su ideología.  

El profesor Muhammad Yunus propone la 
idea de créditos a bajo costo, buscando el beneficio 
social antes que el económico, esto se contrapone  a 
los objetivos que busca la banca tradicional, como lo 
expuso CONDUSEF en 2016. 

De igual forma es necesario establecer, qué 
es un negocio social y sus características de forma 
legal, para poder constituir empresas con dicha 
denominación. 

Asimismo, debería de existir una limitante 
para la banca con el modelo ético, apoyando 
exclusivamente a las empresas que realmente aporten 
un beneficio social, ambiental o ambos, y que 
permita el desarrollo económico de sus beneficiarios 
y colaboradores. 

No obstante, se recomienda ser cuidadoso, si 
bien, la intención es confiar en la buena voluntad de 
las personas, tampoco se deberá financiar a todo tipo 
de negocios, se recomienda que exista un equipo 



especializado en evaluación de proyectos que 
realicen estudios de factibilidad. 

Esto evitará hacer malas inversiones en 
entidades que son creadas sin un perfil social ni 
empresarial, haciendo ver las áreas de oportunidad al 
emprendedor para que vuelva una vez haya corregido 
los inconvenientes de su proyecto. 

Sobre las garantías sobre el financiamiento, 
si bien, se busca perjudicar lo menos posible a los 
emprendedores que soliciten el financiamiento, es 
importante establecer una garantía, desde los activos 
adquiridos con el financiamiento, hasta  un aval. 

En este sentido también es recomendable 
considerar un seguimiento al desarrollo de la entidad 
financiada, no dejarlos solos y observar el 
comportamiento financiero y empresarial que lleva 
hasta el momento. 

También es importante realizar un estudio 
sobre las dificultades que encontrará la banca ética al 
establecerse en México, desde cultura y política, que 
pueden ser totalmente distintas a los países que 
actualmente se encuentran establecidos.  

Uno de los factores más importantes de 
reconocer es el salario mínimo mexicano, y los 
gastos que este acarrea consigo, contribuciones 
patronales a la seguridad, impuestos estatales, gastos 
de capacitación, entre otros. 

Por lo que, deben reconocerse los salarios 
ofertados por la banca tradicional que oscilan entre 
los $8,000 a los $14,000 pesos en los puestos con 
menor requisitos, como cajero, asesor telefónico y 
asesor digital (INDEED, 2021). 

Es así que se presume que los puestos de 
mayor requerimiento profesional, cuentan con 
salarios bastante elevados, la banca ética tendrá que 
observar si busca ser competitiva contra la banca 
tradicional con salarios similares, o no generar esa 
oferta. 

Por último, el modelo de Banca Ética es ideal 
para el emprendimiento social, y la recuperación 
económica, no obstante existen algunos puntos a 
considerar, como los anteriormente mencionados, es 
así que este documento pretende servir como base 
para futuras investigaciones.  
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Resumen  

 Actualmente las Pequeñas y Medianas Empresas se han interesado más por obtener ganancias que por la 
implementación de un adecuado proceso administrativo. Por su parte, los empleados van creando percepciones sobre 
este proceso en la empresa donde laboran, el cual se consideran un tema importante a estudiar internamente. Una 
percepción es subjetiva y depende de cada individuo, pero puede ser un factor que impacte directamente en la 
organización. Para conocer cómo miran los trabajadores al proceso administrativo, se tiene como objetivo en este 
trabajo, el diseño de un instrumento que permita medir la percepción del empleado sobre el mismo. El análisis 
realizado se basó en sus cuatro etapas, tales como la planeación, organización, dirección y control. El instrumento 
desarrollado se validó aplicando a una población muestra, lo que permitió la integración de item´s que logran medir 
la percepción del empleado sobre la ejecución del proceso administrativo. 

Palabras clave: Proceso administrativo, planeación, organización, dirección, control, PYME 

Códigos JEL: D01, M10, M14  
 

Resume 

 Currently, Small and Medium Enterprises have been more interested in obtaining profits than in the 
implementation of an adequate administrative process. For their part, employees are creating perceptions about this 
process in the company where they work, which is considered an important issue to study internally. A perception is 
subjective and depends on each individual, but it can be a factor that directly impacts the organization. In order to 
know how the workers look at the administrative process, the objective of this work is the design of an instrument that 
allows to measure the employee's perception of it. The analysis carried out was based on its four stages, such as 
planning, organization, direction and control. The instrument developed was validated by applying it to a sample 



population, which allowed the integration of items that manage to measure the employee's perception of the execution 
of the administrative process. 

Keywords: Administrative process, planning, organization, direction, control, SME 

JEL Codes: D01, M10, M14 
 
1-. INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Uno de los problemas en las Pequeñas y Grandes Empresas (PYMES) es el poco interés sobre el proceso 
administrativo, puesto que lo primero que busca una empresa de este tamaño es recurso financiero, 
poniéndolo como número uno en su lista de prioridades y no poniendo atención en los demás aspectos de 
su empresa según el análisis en PYMES de Bohórquez y Cendales (2014). 

El presente estudio consiste en la validación de un instrumento que logre medir bajo la percepción de 
los empleados, si el proceso administrativo aplicado a una PYME es correctamente implementado. El 
interés del desarrollo de este instrumento surge del análisis del caso de estudio realizado a una PYME que 
inició operaciones en el año 2000. Esta empresa se dedica a la atención de problemas presentados en HVAC; 
es decir por sus siglas en inglés Heating, Ventilation and Air Conditioning. En un plazo de dos años la 
empresa tuvo un crecimiento del 150% en sus ventas, lo que provocó que de 15 colaboradores fuera 
necesario aumentar a 70 en los últimos dos años. Actualmente esta empresa presenta problemas específicos 
en controles y procedimientos en el proceso administrativo, derivados del crecimiento obtenido. 

Apoyar este tipo de empresa, es necesario para el crecimiento del país, así como lo menciona Benavides 
(2019).  Las cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 2018, muestra que 
existen en nuestro país un total de 5 millones 78 mil 737 unidades económicas, de las cuales 4,756,690 
tienen un tamaño de establecimiento de 10 o menos personas, lo que significa que representan el 93 por 
ciento. Es por ello que el proceso administrativo busca obtener una organización fuerte que pueda enfrentar 
cualquier obstáculo y pueda llegar a alcanzar sus objetivos. 

Pregunta de Investigación 

¿La validación de un instrumento de medición podrá identificar bajo la percepción del empleado 
cuál de las etapas del proceso administrativo como planeación, organización, dirección y control se 
encuentran correctamente implementadas? 

Hipótesis 

La validación de un instrumento de medición que pueda identificar la percepción de los empleados 
sobre las etapas del proceso administrativo ayudará a conocer cuales se encuentran correctamente 
implementadas. 

Objetivo 

 Validar el instrumento de medición que pueda identificar la percepción del empleado sobre las 
dimensiones del proceso administrativo como planeación, organización, dirección, control para conocer 
cuales se encuentran correctamente implementadas. 

 

2-. MARCO TEÓRICO 



En la presente sección se habla de las definiciones expuestos por diferentes autores, para así, entender la 
situación que se investiga en este trabajo.  

  

 

Proceso Administrativo 

 Para este trabajo es importante hablar del proceso administrativo puesto que es la base para 
profundizar en cada etapa, Palencia (2003) menciona que es el sistema que contiene diferentes funciones, 
en él se encuentra la planeación, organización, dirección y control. Cada uno de ellos utilizan los recursos 
materiales y humanos que tiene la empresa para lograr sus objetivos. Estas etapas se complementan una 
con la otra, creando un desarrollo de actividades más eficiente. El tamaño de una empresa no importa al 
momento de facilitar el proceso hacia el cumplimento de los objetivos de la empresa aun así es un proceso 
que contiene una carga de responsabilidad alta puesto que planea y regula todas las operaciones para que 
se pueda llegar al propósito por el cual fue creada. 

 El proceso administrativo para Dubrin (2000) consta de una seria de pasos para que se llegue a un 
producto o servicio excelente y así poder tener una utilidad. El proceso administrativo se debe de manejar 
de forma adecuada para beneficio de la empresa. Lo que se toma en cuenta son los recursos financieros así 
como el dinero de la empresa, los recursos humanos donde se refiere al personal, los recursos físicos como 
la infraestructura de las oficinas y recursos tecnológicos que son las computadoras o impresoras. 

 Para las pequeñas y medianas empresas (PyMES), el mejorar su administración, es lo único que les 
confiere competir con otras empresas, en otras palabras, lograr optimizar la coordinación de los recursos 
que posee, tanto los físicos como humanos, además, de tener un análisis del entorno externo, puesto que 
todo esto es superada por sus grandes competidoras (Reyes, 2004). 
 
 Para este trabajo se optó por dividir al proceso administrativo en cuatro etapas como se menciona 
en esta sección, puesto que son con las que más se identifica la empresa. 

Planeación 

 Para Hernández y Palafox (2012), nos dice que en la planeación se debe de tomar en cuenta 
información del pasado y su entorno, esto para poder organizar, dirigir y medir el desempeño de la empresa 
y la de sus integrantes, a través de controles que pueda cotejar lo que se planeó contra lo que se realizó. 
Para tener más claro lo que abarca la planeación, se identificaron ciertas preguntan que responden a su 
definición como: ¿Qué debe hacerse? Haciendo énfasis en la actividad que se debe de realizar. ¿Por qué 
debe hacerse? Esta pregunta se dirige a la razón de lo que se planea. ¿Cuánto y cuándo debe hacerse? Se 
habla de la cantidad y específicamente del tiempo cuando se debe de realizar. ¿Quién debe hacerlo? 
Identifica el área, departamento y persona que realizara lo planeado. ¿Cómo debe hacerse? Se dirige a las 
acciones que se van a realizar en específico. 

Robbins y Coulter (1996) nos dan una serie de pasos de la etapa de planeación, tanto como su práctica 
como su evaluación. El primer paso se refiere a identificar la misión de la empresa, además de los objetivos 
y sus estrategias; esto ayudara a que la gerencia identifique el campo del producto o servicio con más 
detalle. El segundo se refiere a realizar un análisis al entorno externo, puesto que el entorno delimita las 
opciones disponibles para que la gerencia pueda tomar una decisión. Sobre el tercer paso se habla sobre el 
análisis de los recursos de la empresa, dado que cada una de las entidades tiene cierto limites en sus recursos 
y habilidades. La formulación y la implementación de estrategias seria nuestro cuarto paso, y este es 
necesario para que la gerencia desarrolle y evalué las opciones que estén más acorde al área a aplicar. Por 



último, tenemos el quinto paso donde se habla de la evaluación de resultados, dejando en claro que se basa 
en evaluar lo que se logró en la aplicación de la estrategia, en este paso se observa la efectividad y el grado 
de cumplimiento de los objetivos, logrando conocer si es necesario realizar algún diseño o ajuste.   
 
  

Organización 

La organización para Rodríguez (2011) la divide por etapas las diferentes actividades que se tienen 
que efectuar para organizar o reorganizar a una empresa. 

La primera de ellas es la división del trabajo, que se define en separar y delimitar las actividades. 
Al dividir las actividades se logra tener mejores resultados, puesto que se tiene más precisión al realizarlas 
y se logra la eficiencia con un mínimo esfuerzo. No es ser eficiente cuando alguien intenta hacer de todo. 
Se necesita tener diferencias y especializaciones al realizar algo, sin importar el tamaño que tenga la 
empresa. Así mismo, a cada empleado no se le integran todas las actividades, muy probablemente puedan 
desviarse y provocar a que la empresa no cumpla con ella misma ni con el cliente. (Hitt et al, 2006). 

Se dice sobre la Jerarquización como por orden de rango, funciones o importancia. (Martínez, 
2017). Los diferentes niveles en una empresa tienden a ser el conjunto de dependencias que se encuentran 
unidos por su grado de autoridad y responsabilidad, sin importar las actividades que realicen. También en 
la Jerarquización se lleva a cabo la definición de la estructura organizacional, mediante áreas de autoridad 
y comunicación para que se puedan relacionar entre sí.  

La Departamentalización especifica que es la división y el agrupamiento de las funciones y 
actividades específicas, con base en su similitud. Galvez, Hernandez y Molina (2016), hace referencia sobre 
la departamentalización como la subdivisión de las tareas y la asignación de éstas a grupos especializados 
de la empresa, así como en la creación de normas para el desempeño de esas funciones. 

De acuerdo con Stoner, et al (1996), otro aspecto importante en la Organización es coordinar lo que se 
encuentra dentro del proceso. La coordinación une las funciones de los departamentos independientes con 
el fin de alcanzar los objetivos organizacionales con eficacia. (Valda, 2012) 
 

 Dirección 

El concepto de Dirección para Stoner (1996) la define como la etapa que se asegura o garantiza que 
una estructura se desarrolle hacia el objetivo definido y cumpliendo con la función diseñada.  

También Newman (1996) menciona que dentro de la dirección es donde se aplica la autoridad y se 
transfieren instrucciones, esto teniendo en cuenta la posible respuesta de las personas a las que van dirigidas. 
La autoridad se debe de usar para que se realicen las actividades asignadas a cada equipo de trabajo, el 
utilizarlo incorrectamente podría traer consecuencias fuertes para la organización.  

Dentro de la dirección se encuentra la motivación, que de acuerdo con Santrock (2002), es el 
conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 
motivado es vigoroso, dirigido y sostenido. Madrigal (2009) alude a que es una situación complicada de 
abordar y hablar para los empleados. Aun así, cuando se llega la hora de cuestionar a una persona sobre 
como motivar, esta responde a un ambiente relacionado a los reconocimientos de carácter económico. Hoy 
en día, los estímulos económicos alcanzan a motivar al empleado, pero solo por un tiempo limitado, estos 
se pueden identificar fácilmente, pero en el momento en el que la empresa no otorgue ese beneficio, los 
trabajadores pueden reaccionar de manera inmediata, puesto que entienden que es obligación de la empresa 



y desencadena una serie de acontecimientos. Walter (2003) nos menciona que los procesos que intervienen 
en la motivación son: Capacitación, remuneraciones, condiciones de trabajo, clima organizacional, 
relaciones humanas, políticas de contratación, seguridad, liderazgo y sistemas de recompensa.  

El liderazgo, siendo muy importante para la dirección, Pratt (1997) la define como un proceso-
situación en el que una persona, en sus cualidades físicas, valores y simpatía o en su capacidad para resolver 
problemas de la vida cotidiana, encuentra seguidores que actúan bajo su influencia.  El liderazgo en una 
empresa es indispensable, puesto que es la que la lleva en dirección correcta para alcanzar sus objetivos. 
Así como se dice que el capitán del barco o el director de una orquesta son lo más importante, el papel 
puede ser fundamental para una organización. El ser líder de una empresa no quiere decir que sea el dueño 
de esta, cuando se es una grande es probable que no suceda estos casos, al contrario de una pequeña o 
mediana empresa que tiene a ser la misma persona. (E.B., 2016).  

  
 Control 

Al Control, Ponce lo define (2012) como establecer un sistema que permita medir los resultados 
actuales y los esperados, con el objeto de conocer si se ha obtenido lo que se esperaba, modificar, mejorar 
o formular planes. Esta etapa es un elemento importante para el proceso administrativo debido a que permite 
que la empresa se encuentre regulada en términos deseados. Para comprender la importancia del control 
interno en las empresas lo primero es empezar por entender el propósito.  El control tiene como objetivo 
resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así 
también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de 
los objetivos de la organización. Desarrollar un Control Interno adecuado para cada organización nos 
permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 
administrativa, logrando mejores niveles de productividad. (Servin, s.f.) 

Para su comprensión, Stoner. J (1996) indicó que los elementos que tiene el Control son: establecer 
estándares de desempeño puesto que se debe establecer medidas de control, en donde indique el desempeño 
del personal en cada actividad y si realmente se están alcanzando los resultados esperados. También se 
deben de medir los resultados con las normas establecidas, debemos controlar si realmente el personal 
cumple las instrucciones y normas que se ha establecido para cada puesto. Además de tomar decisiones o 
medidas correctivas cuando se detectan desviaciones al observar si los resultados no son satisfactorios, 
debemos tomar decisiones para corregirlas lo más pronto posible. 

Dentro de control se abarca el monitorio, donde se puede definir como un proceso que se encarga 
de estar recolectando y analizando datos para utilizar la información y poder darles seguimiento a los 
avances de una planeación y así poder guiar las decisiones de acuerdo con lo que surja. Este se dirige a los 
procesos que responden al cómo, cuándo y dónde de las actividades, además, del quién y a cuantas personas 
afecta. Por lo tanto, el monitoreo comienza al momento de haber iniciado la planeación y continua en todo 
el tiempo de la implementación. En ocasiones al monitoreo se le puede llamar evaluación formativa.  
(Organización de las Naciones Unidas, 2010). 

 

3-. MÉTODO 

Para construir y realizar la validación de un instrumento de medición fue necesario un análisis 
bibliográfico, lo que permitió diseñar la operacionalización de la variable. El instrumento obtenido busca 
identificar bajo la percepción del empleado, cuál de las etapas del proceso administrativo como; planeación, 
organización, dirección y control se encuentran correctamente implementadas (ver tabla 1). El instrumento 



indaga sobre la falta de claridad en la descripción de las actividades, en la asignación de actividades, en el 
liderazgo por departamento, en la retroalimentación y seguimiento de problemas.  

A continuación, se determinó que la variable de proceso administrativo consiste en cuatro 
dimensiones; planeación se compone del conocimiento de actividades, identificación de la planeación y 
análisis de los recursos; organización se aborda con los indicadores de división del trabajo, jerarquía, 
departamentalización y coordinación; dirección considera la motivación, capacitaciones, remuneraciones y 
liderazgo; y por último, control describe las medidas correctivas y monitoreo (ver tabla 1).  

 
Tabla 1 Operacionalización de la variable. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 
El desarrollo de la operacionalización de la variable dio como instrumento de medición un 

cuestionario que se integra de 35 reactivos con escala tipo Likert que contiene cinco posibles respuestas. 
Para la validación del instrumento se realizó la prueba piloto a un número específico de sujetos de estudio, 
sumando en total 13 empleados. El software de análisis fue el IBM SPSS stadistics 20 del cual se obtuvieron 
las pruebas de alfa de Cronbach, KMO, esfericidad de Barlett y comunalidades. 

 

4-. RESULTADOS 

La primera prueba realizada fue el Alpha de Cronbach, donde según Lee J. Cronbach (1951) los 
resultados se encuentran en intervalos de 0 a 1, considerando al 0.70 como bueno; 0.80 favorable; 0.90 
excelente. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al instrumento de evaluación diseñado en este 
trabajo de investigación fueron las siguientes; Planeación obtuvo 0.818; Organización de 0.848; Dirección 
0.845 y Control 0.868, lo que significa que el instrumento es confiable, debido a que los parámetros de 
Alpha de Cronbach alcanzaron puntuaciones clasificadas como favorables.  

 La prueba de Kaiser, Meyer y Olkin mejor conocida por KMO, permite comprobar el grado de 
relación conjunta entre las variables, los parámetros identificados como válidos para esta prueba deben estar 



entre 0.5 y 1 (Crombet-Grillet et al., 2019). Los resultados que arrojó dicha prueba al instrumento analizado 
fue de 0.546 en relación con las cuatro dimensiones de la variable del proceso administrativo, es decir, las 
dimensiones se encuentran relacionadas entre sí.  
 
 La prueba de Maurice Stevenson Barlett (1937) muestra que los resultados deben ser menores 
a 0.005 para determinar la homogeneidad de varianzas, lo que significa que esta prueba permite contrastar 
la igualdad de la varianza en más de dos poblaciones. El instrumento aplicado obtuvo 0.002 en su prueba 
de Barlett, es decir que los resultados son homogéneos.  
 
 La última prueba realizada al instrumento para su validación fue la prueba de comunalidades 
obteniendo para planeación 0.846; organización 0.929; dirección 0.781; y control 0.929, esta prueba explica 
en mayor proporción la varianza según su participación en los factores. Zamora Muñoz et al. (2010) 
menciona que los resultados deben ser mayor a .04, lo que significa que este instrumento cuenta con los 
parámetros aceptables de variabilidad de cada dimensión explicada. 
 
 En la tabla 2 se concentran los resultados obtenidos en cada una de las pruebas descritas, una vez 
realizada la extracción de los item´s con menor carga factorial. 

 

Tabla 2 Pruebas realizadas. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
 

5-. CONCLUSIONES 

El diseño y validación del instrumento planteado en este trabajo, confirma la hipótesis donde se refiere a 
que se puede identificar la percepción de los empleados sobre el proceso administrativo con las etapas de 
planeación, organización, dirección y control, en el cual ayudó a realizar los análisis correctos para poder 
proponer mejoras al proceso. De igual forma, se cumplió con el objetivo al validar el instrumento de 
medición, puesto que pudo identificar la percepción del empleado como antes se mencionó. Gracias a que, 
al obtener respuestas satisfactorias en el desarrollo de este artículo, se continuara con la investigación que 
se encuentra abierta para ser aplicado al total de la población.  



 La percepción que tienen los empleados del proceso administrativo impacta en el desarrollo de sus 
actividades. Se puede decir que es indispensable tener una buena percepción para que la empresa llegue a 
sus objetivos. Medir la percepción que tienen los empleados puede ayudar a implementar las acciones 
correctas y encontrar el proceso que mejor se ajuste. El tener un proceso administrativo adecuado se obtiene 
una variedad de ventajas, entre ellas se puede decir que la dirección de la empresa se dirige a sus objetivos, 
elimina operaciones que no agregan valor al producto o servicio, facilitan la toma de decisiones o la creación 
de métodos que ayuden a las diferentes áreas.  
  
 La aplicación de las pruebas requirió la eliminación de un reactivo en la dimensión de Organización 
y cinco reactivos en Control. La ejecución de estos reactivos fue consecuencia de no obtener un resultado 
favorable en las pruebas de fiabilidad y validación.   
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1. INTRODUCCIÓN  
Las empresas que son consideradas como 
micronegocios, pequeñas y medianas se 
conocen como MIPyMES, las cuales son de 
gran importancia para la economía mundial 
dado que representan un gran porcentaje del 

comercio global. Romero (2006) señala que 
“en la mayor parte de los países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), las MIPyMES 
representan entre 96% y 99% del número total 
de empresas y aportan aproximadamente una 
sexta parte de la producción industrial”. En 

Resumen Abstract 
Las MIPyMES son un parte fundamental para la 
economía mexicana dado a las implicaciones que de 
ellas se desglosan. Estas empresas enfrentan muchos 
desafíos, la mayoría cuando inician operaciones. 
Dentro de esos desafíos, está el acceso a un 
financiamiento con algún banco u otras instituciones 
financieras privadas. Dado a esta necesidad de 
recursos, estas empresas recurren a otro tipo de 
entidades para adquirir los recursos que necesiten 
para el fin deseado, ya sea la inversión en nuevos 
proyectos, liquidación de deuda o en si la 
sobrevivencia del negocio. Con esta afirmación, 
nace la duda de donde proviene el financiamiento de 
las MIPyMES en México.  Gracias a la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (ENAMIN, 2012) se 
puede conocer las fuentes que utilizan los mexicanos 
para obtener sus recursos.  Este estudio pretende 
hacer conciencia de la importancia de estas 
empresas, asimismo como la importancia de que 
sigan operando, evitar bancarrotas y moviendo la 
economía mexicana. 
 
Palabras clave: banco, otras instituciones 
financieras privadas deuda 

The SME’s are fundamental part of the Mexican 
economy given the implications that this companies 
have. This companies fase a lot of challengues, and 
most of them are when they start.  On those 
challengues, the access to a loan with a bank. Given 
the need of those resources, this companies need to 
search other non-bank financial institution to get those 
resources to accomplish their objective, this could be 
an investment, pay for a loan or even the survival of 
the bussiness. With this afirmation, the doubt of where 
the loans come from for mexican SME’s arises. 
Thanks to the National Survey of SME’s (ENAMIN 
2012) the sources that mexicans use to finance 
themselfs can be studied. This study pretends to make 
awareness of the importance of this SME’s given the 
importance of them to continue operating, avoid 
banktrupcy and moving the mexican economy.   
 
 
 
 
Keywords: bank, non-bank financial institution, 
bankruptcy 
JEL: G21, G23, G33 



México, estas empresas conforman un gran 
porcentaje y son de suma importancia debido 
a sus contribuciones en la economía mexicana.  
Dado a diversas limitaciones, las MIPyMES 
afrontan más retos que una empresa grande e 
internacional. Estos retos representan un 
factor de alto impacto en su esperanza de vida. 
Luna et al. (2016) establecen que de cada cien 
MIPyMES que inician actividades, después de 
un año sobreviven solo 24, a los cinco años 
sobreviven y a los 25 años sobreviven solo 
nueve de ellas.  
 
Dentro de estos retos se pueden incluir el 
crecimiento, la innovación, el acceso a un 
financiamiento, entre otros. El factor del 
financiamiento es de suma importancia para 
estas empresas dado que muchas veces es 
necesario para lograr un crecimiento y avance. 
El tema nace cuando estos financiamientos 
son negados o no son otorgados a los 
candidatos de las MIPyMES que aplican a 
uno.  

 
Con esta tesina se pretende conocer cuáles son 
los métodos de financiamiento para las 
MIPyMES en México, con base en la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 
conducida en el año 2012. En el presente 
trabajo se realizará un análisis de la 
procedencia del financiamiento de las 
MIPyMES. 
 
En este documento se desarrollarán cinco 
capítulos que comprenderán lo siguiente: el 
primero describirá el marco contextual del 
estudio, continuando con el segundo capítulo 
en el que se hará referencia al marco teórico en 
el que se podrán ver temas relacionados con el 
financiamiento a MIPyMES en cuanto a su 
historia, importancia, finalidad, así como los 
factores involucrados para que se pueda 
obtener el financiamiento, hasta concluir con 
un enfoque teórico. En el tercer capítulo se 
explicará el método utilizado en esta tesina. En 
el cuarto capítulo se muestran los hallazgos de 
la aplicación de la metodología de la 
investigación y los resultados obtenidos. Por 
último, en el quinto capítulo se exponen las 
conclusiones y recomendaciones de la tesina. 

 

 
 
2. MARCO TEÓRICO  
Para comenzar con el estudio acerca del 
financiamiento de las MIPyMES en México, 
haremos una revisión de la literatura de este 
tema en específico 

 
2.1. Antecedentes teoricos  
Las MIPyMES en México son de suma 
importancia para diversos actores en el país; es 
importante mencionar que para el año 2019 
representaban un total de 4.1 millones de 
empresas en México (INEGI, 2019). Por esta 
razón, estas empresas abarcan gran parte del 
Producto Interno Bruto (PIB) mexicano y 
contribuyen de manera exponencial a las tasas 
de empleo. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018) “las MIPyMES desempeñan un 
papel fundamental en el crecimiento 
económico, la creación de empleo, el 
desarrollo local, regional y la cohesión social”. 
Nos comentan los autores Alvarado, Ortiz y 
Morales (2018) que estas empresas 
representan la columna vertebral de la 
economía nacional debido a los acuerdos 
comerciales y al apoyo que reciben los 
emprendedores en sus negocios o proyectos 
que son muy productivos. 
Al ser empresas, en su mayoría 
micronegocios, recién formadas, con un 
número bajo de empleados, con poco acceso a 
la reinversión o que carecen de activos que 
proporcionar como aval, las MIPyMES 
afrontan grandes retos en muchos aspectos. 
Estos pueden ser aspectos financieros, de 
competencia, operativos, etcétera.  
Uno de los aspectos más importantes dentro 
del ámbito financiero es el acceso a un 
financiamiento. Estos financiamientos pueden 
ser solicitados con una entidad bancaria, una 
SOFOM, con familiares, entre otros. Según 
López (2018) “hay PyMEs que una de sus 
principales preocupaciones es obtener los 
recursos necesarios para su productividad y 
sobrevivencia”. Cuando una empresa tiene el 
capital o recursos suficientes para subsistir los 
primero meses o años, o en sí tiene un fondo 
para cualquier contingencia, puede brindar a 
emprendedores y dueños más estabilidad y 



seguridad para garantizar un futuro a corto y 
mediano plazo. De acuerdo con una encuesta 
realizada por la Comisión Europea (CE) en 
colaboración con el Banco Central Europeo 
(BCE), en 2011 la mayoría de las empresas 
apuntaba las dificultades de acceso a un 
financiamiento como la segunda mayor 
preocupación, después de la búsqueda de 
clientes (Peña et al., 2017). Es importante 
mencionar porqué las PyMEs necesitan 
financiamiento. Dentro de las razones están la 
apertura de la empresa, la mejora de 
operaciones, la expansión, etcétera. De 
acuerdo con una encuesta publicada en 2017 
por MSME Finance Gap (2019) “la demanda 
total de financiamiento de las PyMEs alcanza 
los $2,150 millones de dólares, mientras que la 
oferta total de fondos de las instituciones 
financieras es de $347 millones de dólares”. 
Aquí se puede apreciar claramente una brecha 
entre la demanda y la oferta de los 
financiamientos para empresas pequeñas y 
medianas. Las instituciones financieras 
destinan estos fondos basados en pronósticos 
de préstamos, en los que solo se considera al 
16% de los solicitantes como candidatos a 
recibir recursos para sus negocios y el 84% 
restante no los obtiene. 
Se considera alarmante el número de 
financiamientos rechazados y no otorgados 
debido a que los emprendedores se ven 
orillados a buscar otra forma de conseguir esos 
recursos requeridos. Se menciona que el 
financiamiento a las MIPyMES es una de las 
principales prioridades para los gobiernos de 
todo el mundo en materia de políticas, y 
muchos de ellos han realizado iniciativas para 
facilitar el acceso a distintas fuentes de 
financiamiento (OCDE, 2018). Si en una 
empresa considerada micronegocio, pequeña o 
mediana se realiza una búsqueda en internet 
con el tema “apoyo del gobierno a PyMEs”, se 
obtendrán múltiples opciones. 
La literatura nos dice que, según los autores 
Vecino y Boggio (2006), “a pesar de la 
eficiencia de los programas de apoyo en 
términos de cobertura y atención a empresas 
es importante resaltar que la falta de 
indicadores que permitan evaluar la eficiencia 
de los programas dificulta el análisis”. Se 
pretende, dentro de esta investigación, 

encontrar los diversos métodos por los cuales 
los micronegocios y las pequeñas y medianas 
empresas se financian, así como analizar 
cuáles son los financiamientos más 
concurridos y convenientes para impulsar este 
importante sector de la economía mexicana.  
 
2.2. Definición del problema 
Uno de los principales retos para las 
MIPyMES en México es el acceso a un 
financiamiento, como ya fue mencionado. 
Estas empresas han enfrentado este problema 
por décadas, pero cuando se han presentado 
crisis, la situación se agrava cada vez más para 
los otorgadores de estos créditos. Por lo 
regular, las MIPyMES acuden a un 
financiamiento externo mediante instrumentos 
que pueden ser de deuda a corto plazo o 
préstamos bancarios. Cuando estos proyectos 
son analizados por estas entidades, puede ser 
que la percepción que se tenga acerca de ellos 
sea de un gran riesgo, sobre todo en proyectos 
que incluyen innovación y entrada a mercados 
internacionales (Rojas, 2017). 

 
Debido a las limitaciones que las MIPyMES 
tienen frente al financiamiento, es claro que se 
identifica un problema que aún no ha tenido 
solución y que, a pesar de todos los programas 
ofrecidos para impulsarlas por parte del 
gobierno y empresas, aún queda un gran 
camino que recorrer. Su importancia nace en 
las contribuciones que tienen estas empresas 
para el país y en todos los sectores que 
impactan.   

 
Muchas de las restricciones en el otorgamiento 
de recursos a estas empresas surgen de su 
fragilidad en el mercado. Al respecto, 
Hernández y Albella (2017) mencionan que 
“ante los cambios de ciclos económicos se han 
reforzado políticas públicas que enfocan 
esfuerzos en la promoción e implementación 
de subsidios, incentivos a tasas de interés, 
líneas de crédito especiales que no 
necesariamente cumplen con el propósito de 
reactivar el segmento y darle sostenibilidad a 
largo plazo”.  
 
 
 



2.3. Pregunta de investigación 
Tomando como base los antecedentes 
presentados en Peña, Rojas y Guijarro (2017), 
el presente trabajo consiste en identificar las 
diversas formas de financiamiento para los 
microempresarios mexicanos. Por lo tanto, la 
pregunta principal del estudio es la siguiente: 
¿Cuáles son las formas de obtener un 
financiamiento para las microempresas? 
 
 
2.4. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general: 
Conocer las diversas formas de 
financiamiento de las microempresas 
mexicanas. 

 
Objetivos específicos: 

1. Identificar los métodos de 
financiamiento más concurridos 
en México. 

2. Analizar las principales razones 
por las cuales se solicita el 
financiamiento en México. 

 
2.5. Justificación 
 
La importancia del financiamiento en una 
empresa es relevante en diversos aspectos, por 
ejemplo, cuando la empresa busca 
crecimiento, expansión, innovación y la 
mayoría de las veces no cuenta con los 
recursos necesarios para hacerlo y su única 
opción es recurrir con alguna entidad a 
solicitarlos. Cuando se solicitan estos 
financiamientos, una cantidad de 
requerimientos serán pedidos al demandante 
y, en muchas ocasiones, las MIPyMES no 
cuentan con esa información. Parte de los 
requerimientos no existentes pueden ser 
estados financieros actualizados, activos 
intangibles no registrados o carecer de un aval 
o garantías, entre otros.  

 
Dada su importancia, fomentar el crecimiento 
de las MIPyMES tiene beneficios múltiples. El 
gobierno conoce bien estas necesidades, por lo 
que también cuenta con programas de apoyo a 
las empresas que requieren financiamiento. Es 

importante mencionar que no todas reciben 
estos apoyos dado que, incluso el gobierno, 
emplea métodos para medir el riesgo de las 
MIPyMES que solicitan el préstamo.  
 
 
2.6. Viabilidad 
 
En este trabajo de investigación, la ENAMIN 
(encuesta a micronegocios) del año 2012 hace 
posible que el análisis de la procedencia del 
financiamiento de las MIPyMES en México. 
La encuesta comprende XXII secciones, la 
sección XIX corresponde al financiamiento y 
abarca de la pregunta 80 a la 89. Con esta data 
se podrá cumplir el objetivo de este estudio 
debido a que se podrá saber de dónde viene el 
financiamiento de las MIPyMES en el país y 
cuál de ellos es el más concurrido. 
 
 
2.7. Limitación y delimitación 
 
La encuesta utilizada en esta investigación es 
la ENAMIN del año 2012, creada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Esta encuesta fue diseñada y 
recolectada ocho años atrás, lo que significa 
una limitación dado que no se cuenta con la 
información más actualizada. Esto puede tener 
una influencia en la situación económica 
actual debido a que desde ese año la economía 
debió de haber experimentado cambios y 
fluctuaciones. Sin embargo, es la base de datos 
más reciente para este estudio dado que no ha 
habido actualizaciones en los últimos años.  

 
Las delimitaciones de este proyecto de 
investigación incluyen la especificación en 
términos concretos de nuestras áreas de 
interés, los cuales son poder conocer de dónde 
viene el financiamiento que utilizan las 
MIPyMES en México. Como se mencionó en 
el objetivo anterior, se pretende conocer cuáles 
son los métodos utilizados para acceder a 
recursos monetarios para diferentes 
propósitos, dependiendo de la empresa. El 
alcance de este proyecto es a nivel nacional, 
dado que gracias a la encuesta ENAMIN 
(2012) se podrá tener un análisis de esta 
magnitud. Este proyecto se realizará en un 



tiempo total de tres meses, el cual es suficiente 
para llevar a cabo un amplio estudio de los 
objetivos explicados anteriormente. . 
 
3. MÉTODO  

 
Este apartado está conformado por la 
metodología y el diseño de la investigación 
implementada para poder obtener los 
resultados acerca de las hipótesis establecidas 
y así poder llegar al análisis de la procedencia 
del financiamiento de las MIPyMES en 
México, así como la trata de los datos para 
obtener los resultados. Para cumplir con 
nuestro objetivo principal, se recurre a la 
encuesta a microempresas en México llamada 
ENAMIN 2012 (Encuesta Nacional de 
Micronegocios) implementada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Esta encuesta está regida por el artículo 37 de 
la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.  
 
3.1. Metodología de la investigación  
 
La investigación por llevarse a cabo será del 
tipo cuantitativa y correlacional. En esta se 
busca conocer el grado de las variaciones de 
los factores con relación a otros factores para 
determinar de dónde proviene el 
financiamiento de las MIPyMES en México. 
Se busca también conocer la frecuencia con la 
que se recurre a los métodos de 
financiamiento, previamente mencionados en 
la revisión de la literatura, así como si el 
financiamiento fue obtenido o no, los montos 
de los préstamos y la mensualidad pagada por 
ellos. 
La investigación es cuantitativa, lo cual nos 
permitirá conocer la realidad de una manera 
más imparcial debido a que se recogen y 
analizan los datos a través de los conceptos y 
variables estudiados en la encuesta ENAMIN 
2012. Esta base de datos brindada por el 
INEGI encaja de manera perfecta para los 
propósitos de esta investigación.  
La ENAMIN es un estudio a microempresas y 
pequeños negocios que tienen desde seis hasta 
16 empleados, incluyendo al propietario del 
establecimiento. Teniendo esta base de datos 
será posible hacer un análisis de la situación 

económica de las MIPyMES en México en 
cuanto al financiamiento. La muestra de la 
encuesta es de 30,063 empresas de diferentes 
tipos de microempresas en México. Como se 
mencionó, estas empresas son de diversas 
industrias, las cuales incluyen minería, 
construcción, comercio, servicios, transporte, 
manufactura, entre otros. Es importante 
mencionar que dadas las limitaciones del 
mercado, los emprendedores en su mayoría 
optan por tener negocios informales. Cuando 
una empresa es informal significa que no paga 
impuestos o tarifas de seguros al gobierno. En 
México, solo el 26.69% de las empresas son 
formales, el 73.31% restante están operan en 
la informalidad (Haro, 2015). Cabe mencionar 
que la informalidad es otro factor que dificulta 
el acceso a financiamientos, dado que las 
empresas no cuentan con información para 
medir su capacidad crediticia o la del 
emprendedor.   
Se utilizará el sistema SPSS para obtener los 
resultados buscados y poder interpretar la 
situación actual de México en cuanto a 
financiamientos. La base de datos fue obtenida 
y transportada al sistema para así poder 
establecer los comandos necesarios para 
mostrar gráficamente lo recabado en la 
encuesta.  
 
 
3.2. Diseño de la investigación 
 
En este estudio se elaboró un diseño no 
experimental, ya que se limita a la observación 
de la conducta de las variables que se desean 
explicar sin sufrir manipulación, es decir, tal y 
como sucedieron en su contexto natural. La 
investigación tiene una cohorte transversal o 
transeccional pues analiza la información 
estadística para describir y explicar las 
relaciones existentes entre las variables en un 
punto o momento de tiempo a estudiar 
(Hernández et al., 2016). 
 
 
3.3. Hipótesis 
 
A continuación, se mostrará la hipótesis en la 
cual está basada esta investigación: 
 



𝐻1 El financiamiento de las MIPyMES en 
México proviene de fuentes externas a 
instituciones establecidas como la banca y 
SOFOM.  
 
3.4. Fuentes de información 
 
La presente investigación analiza la 
información nacional recolectada por el 
INEGI por medio de la Encuesta Nacional de 
Micronegocios (ENAMIN) para el año 2012, 
en los sectores económicos de manufactura, 
comercio, construcción y servicios de todo el 
país.  
La encuesta diseñada por el INEGI es de tipo 
estructurada y se diseñó para obtener 
información de las microempresas en las que 
laboren de una a seis personas incluyendo al 
dueño y hasta 16 si se trata de empresas en el 
sector manufacturero. La encuesta se aplica 
utilizando la técnica de encuesta estructurada, 
administrada y personal a nivel nacional.  
La ENAMIN se ha aplicado en ocho ocasiones 
en los siguientes años: 1992, 1994, 1996, 
1998, 2002, 2008, 2010 y 2012. Los 
cuestionarios para los ocho años son 
ligeramente diferentes en los distintos años de 
su aplicación. También varían el número de 
empresas que el INEGI encuestó en cada 
levantamiento de información. Estos 
cuestionarios tienen variaciones que van de las 
71 a las 100 preguntas según el año de su 
aplicación. Como se ha mencionado, la 
presente investigación estudia a nivel nacional 
los resultados correspondientes al año 2012. 
En esta tesina sólo se trabaja con las secciones 
y las preguntas de la ENAMIN que resultaron 
del eje temático de financiamiento; en el 
Anexo 1 se muestra dicha sección. 
 

 
 
 
3.5. Variables 
 
En la siguiente sección se explicarán cada una 
de las variables en este estudio, las cuales 
fueron ilustradas en la Tabla 1. La primera de 
ellas es el origen del financiamiento, que se 
muestra en la pregunta 80 del cuestionario y 
consiste en conocer de dónde vino el capital 
inicial para comenzar con el negocio. Este 
capital puede provenir de la banca comercial, 
ahorros, liquidaciones o, en algunos casos, el 
negocio es heredado. La segunda variable es la 
solicitud del financiamiento, la cual muestra si 
las MIPyMES han tenido la necesidad de pedir 
un financiamiento con alguna entidad externa. 
Los financiamientos previos es la tercera 
variable mostrada y hace referencia a tener en 
consideración los motivos por los cuales no se 
han solicitado préstamos. Para esta variable 
puede haber una variedad de respuestas tales 
como: no se tiene la necesidad, muchos 
intereses, etcétera. La cuarta variable es la 
entidad de solicitud del financiamiento que 
consiste en saber cuál es la entidad o persona 
a la que la MIPyME acudió a pedir 
financiamiento. Continuamos con acceso al 
financiamiento como quinta variable, la cual 
refiere a qué tan factible fue que se le otorgara 
el préstamo a la microempresa. Fecha de 
otorgamiento del crédito se posiciona como la 



sexta variable de este proyecto, y extrae 
información del mes y el año en que el 
préstamo fue otorgado. La séptima variable es 
el monto del financiamiento y provee un rango 
de los montos que las empresas han adquirido 
para reinversión o como capital inicial. 
Seguimos con monto mensual a pagar del 
préstamo, para continuar con el plazo del 
financiamiento, las cuales son variables que 
comprenden los términos del financiamiento, 
así como su fin u objetivo. 
 

 
4. RESULTADOS  

 
Para continuar con este proyecto, 
analizaremos los resultados obtenidos de los 
hallazgos descubiertos en la encuesta. Estos 
hallazgos están concentrados en la forma de 
financiamiento de las MIPyMES en México. 
En este capítulo se muestra de manera gráfica 
y escrita la situación en la que se encuentra el 
país en este tema en particular. Asimismo, se 
podrá argumentar si la hipótesis de este 
proyecto se cumple bajo el estudio realizado.  

 
 
4.1. Presentación de los resultados 
obtenidos 
 
Esta sección se basará en los resultados 
obtenidos con el estudio, el cual tiene por 
objetivo correr un análisis acerca de la 
procedencia del financiamiento de las 
MIPyMES en México. Con esto se podrá tener 
una imagen de la situación actual del país en 
materia de apoyo a las micro y pequeñas 
empresas que son el principal motor de la 
economía. Es probable que estos resultados 
sean de gran impacto para el sistema 
economico de México, dado que pueden 
despertar gran interés en algunas partes 
involucradas. 
 
 
 
4.2. Estadísticos descriptivos de la base 
de datos 
 
Para comenzar con los resultados, haremos 
una descripción de las personas encuestadas 

que se tomaron el tiempo de contestar la 
ENAMIN con más de 100 preguntas a 
responder. Es importante mencionar que tener 
conocimiento de los datos generales de estas 
personas, en su mayoría dueños de alguna 
micro o pequeña empresa o emprendedores, 
también podrá darnos una idea respecto de si 
los negocios fueron emprendidos o abiertos 
recientemente. A su vez, este argumento 
refiere a si los negocios en este país se 
encuentran tanto en la formalidad como en la 
informalidad. Se comenta que, a pesar de las 
recientes recuperaciones con el crecimiento 
económico, la apertura de múltiples centros 
comerciales está destruyendo puestos de 
trabajo que en su momento son formales, y 
aumentando, como consecuencia, el empleo 
informal (Martínez, 2005). 
En la siguiente gráfica se puede observar una 
ligera diferencia entre el género de las 
personas entrevistadas que no necesariamente 
son los dueños del negocio, sino algunos de los 
trabajadores que en ese momento realizaron la 
encuesta solicitada. Se puede decir que en el 
pasado, en su mayoría, los emprendedores 
eran hombres dedicados a sacar adelante a sus 
familias o en búsqueda de crecimiento 
profesional o económico. En el siguiente 
gráfico se muestra un hallazgo importante. 
Hay una diferencia entre el género femenino y 
el masculino de 191 personas que contestaron 
esta pregunta. Es solamente una pequeña 
diferencia entre ambos géneros, lo cual indica 
un avance en la sociedad en general. Nos 
comenta García (2019) que “en México, las 
mujeres tienen mas retos para poder crear 
mantener y crecer una empresa”. Regresando 
al tema de la informalidad, se comenta que la 
mayoría de las mujeres emprendedoras trabaja 
bajo este concepto, dado que los negocios 
creados por ellas surgen principalmente por 
necesidad y no de manera voluntaria (García, 
2019). Es un importante indicador que hoy en 
día para comenzar una MIPyME, todas las 
personas tienen las mismas oportunidades de 
sacar adelante un emprendimiento.  
 



 
 
Con referencia a la edad de las personas 
encuestadas, se puede observar que la mayoría 
recae sobre los 46 años en adelante, en lo que 
corresponde a quienes contestaron esta 
pregunta. Este es un indicador que hace 
referencia a que las MIPyMES, en su mayoría, 
son negocios que tienen muchos años en 
operación. Es importante mencionar que 
también se puede ver una tendencia en donde 
las nuevas generaciones están tomando el 
emprendimiento e impulsándolo desde muy 
jóvenes. No está establecida cierta edad para 
comenzar un negocio, dado que esto puede 
ocurrir desde edades muy tempranas; se 
observa que 1,542 de las personas encuestadas 
se encuentran entre los 12 y 25 años de edad.  
Hay muchos autores que indican, por ejemplo 
López (2013), que la edad perfecta para 
comenzar a emprender es a partir de los 35 
años de edad. Se argumenta que las personas 
de esta edad tienen los conocimientos, las 
experiencias, la paciencia y la madurez 
necesaria para lograr el éxito con los 
emprendimientos. Si tomamos como 
referencia a algunos emprendedores famosos, 
tales como el creador de la plataforma de 
Facebook, Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, el 
creador de la marca Apple, son excepciones a 
lo anteriormente mencionado. La edad de 
entre los 20 y 30 años puede ser considerada 
como apropiada dado que las personas 
emprendedoras pueden tener las ganas, la 
energía y el entusiasmo para sacar el negocio 
adelante, pero sin la experiencia que 
probablemente no tenga que ser necesaria. En 
conclusión, no hay una edad establecida que 
las personas tengan que alcanzar para lanzarse 
a cumplir un sueño de emprendimiento.  

 

 
 
Se puede observar en el gráfico siguiente que 
la mayoría de las personas encuestadas se 
encuentra en un estado civil casado, seguido 
por quienes viven en unión libre con sus 
parejas. Es importante mencionar que cuando 
una persona tiene la responsabilidad de una 
familia, es mayor el ímpetu por salir adelante 
y entrar en el mundo del emprendimiento para 
generar los ingresos suficientes para las 
necesidades familiares dado que hay personas 
que dependen del emprendedor.  

 
También, es evidente que las personas con 
estado civil de soltero(a) forman gran parte de 
estos emprendedores. Se puede mencionar que 
dado que la mayoría no tiene una 
responsabilidad fija, como familia, deudas, 
etcétera, puede invertir sus recursos en el 
impulso o creación de nuevos proyectos 
aceptando el riesgo que puedan llegar a 
representar. Actualmente, muchas carreras 
universitarias cuentan con materias que tienen 
enfoque hacia el emprendimiento o el 
emprendimiento social. Nos menciona el autor 
Canales (2007) que en la actualidad “se ha 
renovado el interés por el estudio del 
emprendimiento, enmarcado como vía para 
subsanar las ineficiencias presentadas en el 
mercado de trabajo, delimitadas por la gran 
demanda de fuentes de trabajo”. Es de suma 
importancia dada la situación económica, que 
las personas tengan noción de lo que es 
emprendimiento y todo lo que puede llegar a 
abarcar esta disciplina. Por su parte, González 
(2017) nos menciona que “se debe responder a 
la esencia que tiene esta disciplina para poder 
reconocer oportunidades de negocio y como es 
que estas son identificables”. 
 



 
 
Dado que la ENAMIN (2012) está enfocada en 
las micro y pequeñas empresas, en la siguiente 
gráfica se puede observar que la mayoría de 
estos negocios tiene menos de 10 empleados, 
incluyendo al dueño. Se puede ver que la 
mayoría de ellas, con 5,429 respuestas, tiene 
dos personas laborando, y en esto se considera 
al empleado y al dueño como trabajadores. Por 
otro lado, nos comenta la autora Moreno 
(2009) que para el año 2012 se hizo una 
reclasificación en la que el tamaño que tuviera 
la empresa dependería directamente del 
número de empleados y del monto de ventas 
anuales por 90%. Se puede ofrecer el siguiente 
rango de estratificaciones.  
 

 
 
Una de las características relevantes para estos 
negocios MIPyMES es que en su mayoría son 
emprendidos por una persona y solamente 
1,095 se componen de varios dueños. Es 
importante mencionar que cuando una persona 
emprende solo o con otras personas, cada una 
de estas opciones tiene ventajas y desventajas. 
Para el caso de las MIPyMES, cuando se 
emprenden por una sola persona, la principal 
desventaja es que se asume todo el riesgo de la 
pérdida del capital que se está invirtiendo en la 
creación del proyecto. En cambio, si varios 
socios proveen el capital, todos tomarán la 
responsabilidad en caso de que no salga bien 
el proyecto, dependiendo de la cantidad que 

hayan aportado al mismo.  
 

Cuando se tiene negocio de un solo dueño, esa 
persona tiene el dominio total del mismo y es 
la única responsable; por consiguiente, el 
beneficio económico será solamente para una 
persona y no estará dividido entre varios 
socios. Cuando la empresa tiene más de un 
socio, cuenta con la ventaja de que el capital 
inicial invertido pueda ser mucho mayor a lo 
que solo un socio pueda aportar. Las ganancias 
serán repartidas por partes acordadas entre los 
socios, en caso de que sea más de uno. 
Dependiendo de la decisión que se tome, estas 
ventajas y desventajas deben ser evaluadas 
para tomar la que mejor beneficie a todas las 
partes interesadas. 
 

 
 
Es importante mencionar, como se ven el 
gráfico debajo de este texto, que la mayoría de 
estos negocios son familiares. Dentro de esta 
pregunta está la posibilidad de que el negocio 
haya sido heredado por generaciones dentro de 
la misma familia. Hay MIPyMES que han 
logrado sobrevivir a lo largo de los años por el 
éxito que han tenido o la popularidad 
adquirida en las zonas geográficas en las que 
se localizan. Esto puede ser considerado como 
éxito, dado que la esperanza de vida que tienen 
las empresas MIPyMES en México es de 
aproximadamente 7.8 años a partir de su 
nacimiento, y esto varía dependiendo del 
sector. Se comenta que, de acuerdo con el 
Censo realizado por el INEGI en el año 2019, 
aproximadamente el 39% de los negocios ya 
no estaba cuando los encuestadores regresaron 
a visitarlos (Rodríguez y Saldívar 2020).  
 



 
 

 
4.3. Análisis de las frecuencias de las 
variables 
 
A continuación, se hará un análisis de las 
preguntas que están enfocadas en el 
financiamiento de las MIPyMES encuestadas 
en México. Los resultados obtenidos nos 
brindarán un panorama que podrá posicionar 
la situación económica en la que se encuentra 
el país en el ámbito del financiamiento. Es 
importante recordar que la falta de 
financiamiento tiene repercusiones en las 
empresas que pueden ir desde una quiebra 
financiera que puede generar, en el peor de los 
casos, deudas a largo plazo y problemas 
legales acompañados del cierre del negocio.  
Comenzando con el análisis, la Gráfica 7 
ilustrará de dónde provino el dinero inicial 
para comenzar el negocio MIPyME. En la 
gráfica se puede observar que, en su mayoría, 
estos negocios fueron impulsados por el 
ahorro personal de los mismos dueños. No se 
puede tener un dato de cuánto tiempo le tomó 
al emprendedor recaudar la cantidad requerida 
para poder arrancar operaciones en la 
MIPyME, tampoco si fue la cantidad necesaria 
para hacerlo. También, es importante tomar en 
cuenta el tamaño de la inversión si un proyecto 
es grande, considerando el factor de riesgo de 
pérdida de la inversión en caso de que los 
proyectos no tengan el éxito deseado.  
Por consiguiente, se puede observar que estos 
ingresos también vienen de préstamos de 
amigos o familiares, lo cual es una opción muy 
común para evitar así el pago de intereses 
generados. Estos préstamos, en su mayoría, no 
requieren ninguna garantía o aval y tienen la 
ventaja de que los plazos otorgados y los pagos 

pueden ser cómodos para los emprendedores. 
Con porcentajes bajos dentro de la encuesta, se 
encuentran los préstamos que vienen de la 
banca, de cajas populares, crédito de 
proveedores, etcétera. De aquí nace la 
importancia de este estudio, dado que como 
los porcentajes de estos préstamos son bajos, 
es de gran interés analizar qué hacen los 
emprendedores para conseguir los recursos 
necesarios para impulsar los proyectos. Se 
puede observar que estos recursos también son 
producto de liquidaciones de empleos 
anteriores o de venta e hipoteca de bienes. 
Algunos otros heredaron el negocio, como se 
comentó en párrafos anteriores. 
 

 
 
En algún momento de la vida de los negocios 
surge la necesidad de innovación o 
crecimiento. Esto se debe a que, a medida que 
pasa el tiempo, las cosas van cambiando y la 
forma en que se hacen los negocios también. 
Es importante que los dueños de estos 
negocios estén al pendiente de las 
innovaciones y nuevas tecnologías que van 
naciendo a través del tiempo. Es por eso que 
para llevar a cabo cualquiera de estas 
opciones, se necesitan recursos monetarios.  
Se puede poner de ejemplo a los negocios 
dedicados al sector de alimentos en la 
pandemia ocasionada por el COVID-19 en el 
año 2020. Dado que por instrucciones de las 
autoridades la población estuvo obligada a 
quedarse en casa, fue necesario que los 
restaurantes pudieran ofrecer a los 
consumidores servicio a domicilio y la 
solución que encontraron fue afiliarse a las 
plataformas como UberEats, DiDi Food, 
Rappi, etcétera. Algunas de estas plataformas 
establecen una tarifa inicial, no tan altas, lo 
cual es parte de esta innovación que los 



negocios tienen que alcanzar. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar que, 
dentro de los negocios encuestados, la mayoría 
no ha solicitado préstamos para seguir 
operando. Dentro de las razones por las cuales 
las MIPyMES no han solicitado estos 
préstamos es porque no han tenido la 
necesidad de hacerlo. Esto puede ser un 
indicador de que el negocio ha generado el 
suficiente capital para sostenerse y soportar 
los costos de las mejoras. Algunos negocios 
siguen con el mismo sistema con el que 
empezaron a operar y este no ha necesitado 
ningún tipo de innovación, lo cual es un caso. 
Pero para muchas otras MIPyMES a veces es 
necesario el cambio para alcanzar a la 
competencia y no quedarse detrás. 
  
La segunda de las razones es que a estas 
personas no les gustan endeudarse o pedir 
prestado dado que las comisiones o intereses 
generados son muy altos. Esto mismo es otra 
de las razones de porqué no se solicitan estos 
préstamos. Otras de las razones incluyen 
respuestas como no saber cómo pedirlo o 
básicamente estos dueños no saben cómo 
solicitarlo a una entidad financiera. Todas 
estas dudas o preguntas pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo del negocio en el 
siguiente nivel, para alcanzar a la competencia 
o simplemente para su sobrevivencia.  
 

 
 
Para complementar lo argumentado 
anteriormente, se puede observar en el 
siguiente gráfico que los dueños de las 
MYPyMES no saben pedir financiamientos, 

piensan que no se los otorgarán, no les 
convienen, los intereses son muy altos, los 
trámites son largos y cansados, y no podrían 
pagarlos. Es alarmante que en el país no se 
tenga una cultura de crecimiento que impulse 
a los emprendedores a tomar el reto para crear 
nuevos negocios que significan para el país 
nuevas fuentes de empleo e ingresos. Una 
cultura de emprendimiento, según Hidalgo 
(2015), ha nacido de las crisis económicas que 
ha vivido la sociedad con la falta de empleo 
que, a la vez, demanda profesionales más 
eficientes, competitivos y multidisciplinarios. 
Es por eso que una inversión en algún proyecto 
puede representar un reto desafiante para 
muchos emprendedores.  
 

 
 
En caso de que estos emprendedores sí hayan 
solicitado el préstamo, el siguiente gráfico nos 
muestra a quién se solicitó el préstamo más 
reciente. Entre las opciones de respuesta están 
los bancos, gobierno, cajas populares, 
prestamistas particulares, amigos y familiares. 
Se observa que la gran mayoría de estos 
negocios acudió a una banca comercial a 
solicitar el préstamo, seguido por cajas 
populares. Es importante mencionar que el 
proceso que se toman estas instituciones es, en 
su mayoría, muy burocrático y rudimentario.  
Estos procesos solicitan del demandante cierta 
información con la que no cuentan en muchas 
ocasiones, por ejemplo, estados financieros. 
Para las MIPyMES es muy complicado tener 
esta información porque, debido a su tamaño, 
posiblemente no cuentan con la contabilidad. 
Aunque es probable que las empresas que ya 
tienen más años y han crecido cuenten con 
sistemas de contabilidad que les permitan 
tener esta información. Por otro lado, es 
importante recalcar que los dueños pueden 



recurrir como mejor opción a obtener el 
financiamiento como persona física que a 
nombre de la empresa. 
Enseguida, en la gráfica analizada, se 
encuentran los préstamos entre amigos o 
parientes como los más concurridos. Se 
mencionaba anteriormente que este tipo de 
préstamo es, para muchos emprendedores, 
más cómodo, dado que los plazos y montos de 
los pagos son flexibles debido a la confianza 
que existe entre el prestamista y el 
emprendedor. Después, tenemos a los 
prestamistas particulares que sí cobran 
intereses y pueden solicitar plazos un poco 
más limitados para varios emprendedores. Es 
importante comentar que un bajo porcentaje 
de la muestra acudió a los programas de 
gobierno que ofrecen apoyo a las MIPyMES 
de México. Para el año 2020, se destinó en el 
país un presupuesto de apoyo a estas micro, 
pequeñas y medianas empresas. Este 
presupuesto aumentó un 20% comparado con 
el año anterior (2019). Para este año 2021, en 
el documento entregado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la 
Cámara de Diputados se propusieron 3,503 
millones de pesos para las MIPyMES, 
mientras que en 2020 se propusieron 2,929 
millones de pesos mexicanos (Meza, 2020). 
 

 
 
Se puede observar que de los préstamos 
solicitados, la mayoría fueron otorgados. 
Solamente 244 de las personas que solicitaron 
un préstamo contestaron que no se les otorgó. 
Un punto importante de mencionar es que sí se 
está apoyando a las MIPyMES que solicitan 
préstamos para crecimiento y expansión. 
Teniendo en cuenta las más de 30 mil 
respuestas en esta encuesta, cinco mil créditos 
otorgados representan la sexta parte de la 

muestra en realidad. Habría un escenario 
diferente si todas estas empresas pudieran 
tener acceso a un crédito para mejorar o en 
algunos casos subsistir. 
 

 
 
Dentro de los rubros del préstamo o 
financiamiento, se puede observar que la 
mayoría de los negocios solicitó un préstamo 
de menos de 10,000 pesos mexicanos, una 
cantidad baja considerando la inversión que la 
MIPyME esté tomando en cuenta. Por 
consiguiente, se puede ver que el pago 
mensual de estos préstamos, en su mayoría, es 
menor de 1,000 pesos mexicanos. Solamente 
258 negocios tienen mensualidades que 
abarcan de 5,001 a 10,000 pesos y otros 131 
negocios pagan más de 10,001 pesos 
mexicanos. 

 

 
 

En el siguiente gráfico se puede observar en 



detalle cuál es el destino de los recursos que se 
piden a entidades bancarias para los negocios. 
Principalmente, se puede observar que estos 
recursos son utilizados para adquirir o 
comprar nueva mercancía, seguido por la 
compra de maquinaria, equipo o herramientas 
necesarias. Entre otras opciones por las cuales 
se utilizan estos recursos se encuentran para 
comprar local, vehículos, hacer alguna 
ampliación del negocio, etcétera. También, 
dentro de los resultados se puede ver que estos 
préstamos han sido destinados para pagar 
deudas anteriores. 
 

 
 
Cualquiera que haya sido el destino de estos 
fondos, el financiamiento representa para las 
MIPyMES una nueva oportunidad y el hecho 
de que este pueda ser otorgado tiene 
repercusiones muy importantes en la 
economía mexicana y en la mejora de muchos 
de los indicadores acerca del estado en el que 
se encuentra el país actualmente.  
 
 
4.4. Discusión de resultados 
 
Este estudio tiene una aplicación no 
experimental para las MIPyMES en México 
con base en la encuesta ENAMIN (2012) 
conducida por el INEGI. En el estudio, se 
puede observar una muestra que está dentro 
del sector micronegocios, pequeñas y 
medianas empresas, a las cuales se les aplicó 
un cuestionario de más de 100 preguntas para 
obtener información de varios ámbitos que las 
involucran. Dentro del análisis de los 
resultados, se puede observar claramente que 
estas empresas son negocios con menos de 10 
empleados que pueden tener más de un dueño 
a la vez, ya sea de género masculino o 

femenino con un rango de edad variado. 
En lo que respecta al financiamiento de las 
MIPyMES, se puede observar claramente que 
para México existen varias opciones de 
mejora. En esta economía en desarrollo tiene 
que darse más valor a estas empresas que 
representan el motor del país. Se ha 
mencionado, en repetidas ocasiones, lo que 
ellas representan para las tasas de empleo y, 
más importante aún, para el PIB (Producto 
Interno Bruto) anual. Es tanta la importancia 
de las MIPyMES que si desaparecieran, la 
economía tendría un impacto muy 
significativo.  
Es importante mencionar que también muchas 
de las MIPyMES mueren en sus primeros años 
de vida al no poder ir al mismo nivel que lo 
demanda la economía, y con esto nos 
referimos a que probablemente no cuentan con 
las herramientas ni el capital para hacerlo. La 
tasa de mortalidad en las MIPyMES debería 
ser un asunto vital para nuestro gobierno, el 
cual está ofreciendo más de tres mil millones 
para apoyar a estas empresas, que son 
destinados a negocios que tienen el 
conocimiento de estos fondos y cumplen con 
todos los requisitos para solicitar el préstamo.  
Crear una cultura en la que la MIPyME pueda 
tener conocimientos de las opciones y 
oportunidades que tienen estos negocios para 
innovar sería un gran cambio en la economía y 
generaría un impacto económico y social. 
Cuando hablamos de impacto económico, este 
cae directamente en el PIB, y cuando se habla 
de un impacto social es porque la sociedad 
estará adquiriendo la cultura del 
emprendimiento y poniéndola en acción.  
 

 
 

5. CONCLUSIONES  
 

5.1. Conclusiones 
 
Este estudio tiene una aplicación no 
experimental para las MIPyMES en México 
con base en la encuesta ENAMIN (2012) 
conducida por el INEGI. Esta encuesta incluye 
casi 30,000 muestras de entrevistas que se les 
hicieron a dueños de estas empresas en el país. 
Esta muestra fue tratada en SPSS para así 



poder tener frecuencias, porcentajes, etcétera, 
y poder correr un análisis de los resultados 
obtenidos. Es importante mencionar que la 
ENAMIN (2012) fue utilizada para obtener 
información de la procedencia del 
financiamiento de las MIPyMES y otras 
variantes que nos pueden brindar información 
valiosa del mismo. 
Con base en el análisis de resultados, se 
mostró que, en general, el financiamiento es 
un tema que tiene muchas oportunidades de 
mejora en cuanto a los micronegocios y 
pequeñas empresas. Este tema también tiene 
mucho impacto en cuanto a la salud financiera 
y el crecimiento. De acuerdo con los autores 
Verbano y Venturini (2013) “la adopción de la 
administración del riesgo de crédito ayuda a 
las empresas a reducir la incertidumbre en su 
desempeño, aminorando su probabilidad de 
bancarrota en un periodo de tiempo 
determinado”. Este estudio tiene como primer 
objetivo la contribución a la investigación de 
riesgo de crédito en las MIPyMES, dada la 
falta de financiamiento que existe para este 
segmento de negocios. Es importante 
mencionar que estas empresas tienen una alta 
probabilidad de quebrar o ir a la bancarrota en 
el próximo año.   
Con este estudio se puede concluir que la 
hipótesis se cumplió, dado que el 
financiamiento de la mayoría de las 
MIPyMES proviene de fuentes externas a 
entidades bancarias, SOFOMES, etcétera.  
Debido a que estas empresas representan el 
más grande segmento de negocios y es el más 
grande empleador a nivel mundial (UNAM, 
2015), es fundamental que se empiece a 
mejorar y reforzar su administración con el 
tema del financiamiento. Este análisis también 
tiene el propósito de contribuir con una alerta 
roja respecto a que estas empresas necesitan 
apoyo, no solo para México, también en la 
economía mundial.  
Estas empresas MIPyMES son el motor de la 
economía, por consiguiente, se necesita que se 
comience a tener mejores mediciones de 
riesgo de crédito para las mismas que no sean 
tan robustas y subjetivas. Esto podrá 
proveerles de un mejor conocimiento acerca 
de su salud financiera. Tener este 
conocimiento puede beneficiarlas en el 

momento de pedir un préstamo a una entidad 
bancaria o cualquier institución financiera. 
Esto también puede beneficiar su 
sobrevivencia en el mercado, debido a que 
muchas de estas empresas tienen una 
esperanza de vida de menos de un año. Es 
importante mencionar que cuando los 
préstamos que sí fueron autorizados son 
otorgados, no se tiene el dato si fueron 
tramitados a nombre de la empresa o del dueño 
del negocio que sería considerado un préstamo 
a una persona física. Sería importante conocer 
cuántos de los préstamos otorgados a 
MIPyMES fueron a nombre de personas 
morales.  
Esta investigación tiene un impacto social en 
la economía mexicana dado el conocimiento 
de las fuentes de financiamiento para los 
micronegocios y pequeñas empresas, que son 
la mayoría en el país. Los ingresos de estas 
empresas representan el soporte de muchas 
familias mexicanas, debido a que son la mayor 
fuente de empleo en el país. El acceso a 
financiamiento representa para estos negocios 
la oportunidad de crecimiento y la mejora en 
la calidad de vida para muchas familias.  
Para concluir, es importante que estudios 
como este promuevan más investigación en 
este campo de estudio para un incremento de 
las herramientas necesarias para el manejo de 
medición de crédito en las empresas privadas.   
 
 
5.2. Recomendaciones 
 
 
Dados los hallazgos presentados en este 
estudio, claramente se pudo observar que 
existe una gran área de oportunidad en el tema 
del financiamiento a MIPyMES; se tienen que 
tomar ciertas medidas y recomendaciones para 
que estos motores de la economía mexicana 
sigan trabajando y subsistiendo en el periodo 
más largo de vida posible. Mantener estos 
motores de economía en operación es un 
beneficio a nivel nacional que el país no se 
puede dar el lujo de perder.  
Se recomienda a los emprendedores de 
MIPyMES mexicanas la concientización del 
tema del financiamiento debido a las 
repercusiones positivas que puede tener en los 



negocios. Un financiamiento puede impulsar 
el crecimiento de la empresa o ayudarla a 
subsistir por un periodo determinado de 
tiempo. Un amplio conocimiento de las 
posibilidades que se tienen para 
financiamiento puede ayudar a las MIPyMES 
a elegir mejor a la hora de acudir por un 
préstamo, conociendo cuáles serán los 
requerimientos que se pedirán o los requisitos 
para el trámite. También, les apoyará para 
diferenciar opciones de financiamiento, 
considerando ventajas y desventajas para 
tomar una mejor decisión. 
Sería una buena opción brindar campañas 
gratuitas a las MIPyMES en las que se les 
muestre la importancia que tienen sobre la 
economía y diversas maneras en las que 
pueden impulsar sus negocios hacia la 
prosperidad. Es importante que en estas 
campañas se incluyan los programas que 

ofrece el gobierno para incentivar el 
emprendedurismo en las MIPyMES. Estos 
programas ya existen y cada año se destina un 
presupuesto para el apoyo de estos negocios en 
particular. 
Dentro de estos programas, parte del 
presupuesto gubernamental debería estar 
dirigido al emprendedurismo de mujeres dado 
que, como se mostró en el estudio, una gran 
parte de los emprendedores es del género 
femenino que no cuenta con gran apoyo 
económico, en su mayoría, como el género 
masculino.  
El apoyo a las MIPyMES aseguraría un poco 
la estabilidad de la economía del país y su 
impulso tendría repercusiones positivas sobre 
indicadores económicos que contribuyen a la 
reputación que se tiene comparada con otros 
países, lo que puede hacer que se atraiga 
inversión y apoyo a la economía nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, en pleno siglo XXI hay varios 
temas de los que todavía no se puede hablar 
abiertamente o mencionarlo, uno de ellos es el 
Alzheimer. Poco a poco, nos enteramos de 
alguna persona que lo padece si es de un 
círculo cercano a nuestro alrededor. Son muy 
pocas las personas que lo padecen y que 
cuentan con el diagnostico, y que se atreven a 
hablar de ello o expresarlo con alguna persona 
a su alrededor, de la misma manera los 
familiares de alguna persona con este 
padecimiento, no se anima abiertamente a 
tocar el tema, se sigue manejando como tabú. 

Este proyecto surge de una necesidad 
real, para un mercado que aún se encuentra 
desatendido como lo es la población de adultos 
mayores con Alzheimer o algun padecimiento  
de demencia senil, el cual apoyara a sus 
familiares y cuidadores, a sentirse seguros y 
tranquilos al momento de salir a algun lugar, 
que por el mismo padecimiento la persona 
puede extraviarse de su ser querido o de su 
cuidador, este proyecto ayudará a localizarlo 
en un menor tiempo y eso deriva a paz y 
tranquilidad tanto para el adulto mayor como 

para el cuidador, cada minuto sin poder 
encontrarlo es de estrés y ansiedad lo cual en 
un periodo largo de tiempo podría 
desencadenar más enfermedades.   

El producto en mención es un dispositivo de 
localización satelital que posee varias 
características que lo vuelven atractivo debido 
su diferenciación de los demás productos de 
competencia, diseñado para ser utilizado en las 
personas de la 3er edad con alguna enfermedad 
como Alzheimer, o demencia senil, lo cual 
permita que los familiares y cuidadores de las 
personas con estos padecimientos puedan 
descansar por un momento cuando no se 
encuentran a su alcance de vista, y poder tener 
una tranquilidad mental y emocional. 

El Informe mundial sobre el 
(Alzheimer, 2019) nos menciona que: el 75% 
de las personas que están al cuidado de una 
persona en esta situación, se encuentran 
estresados entre cuidar y cumplir con otras 
responsabilidades y aunado a esto, también 
nos dice que en más del 50% de los cuidadores 
su salud se deterioró como resultado de sus 
responsabilidades. (p.13) Siendo así, una carga 
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muy grande para las personas que se 
encuentran al cuidado de adultos mayores, por 
lo que se considera una oportunidad para 
brindar confianza y mayor tranquilidad.  

Es por estas y muchas razones más, 
que el objetivo de este proyecto es el de 
brindar un dispositivo con GPS (sistema de 
posicionamiento satelital) para apoyar a los 
miembros de un núcleo familiar, con la  
finalidad de poder salir a pasear dar 
tranquilidad a la persona adulta mayor y a 
quienes estén a su alrededor, y si esta persona 
llegara a extraviarse, este sea encontrado en el 
menor tiempo posible, a fin de evitar todos los 
síntomas o traumas por los que pudiera pasar 
después de estar un tiempo ya sea corto o largo 
fuera de casa, en varios de los casos cuando se 
extravía una persona es por periodos largos y 
en pocos, ya no se vuelve a ver a la persona.  

Se visualiza no solo como un producto 
físico que satisface alguna necesidad de 
geolocalización, sino como un producto que 
brinda la posibilidad de mayor confianza y 
tranquilidad a muchas personas, 
especialmente los adultos mayores con algun 
padecimiento mental, demencia senil o 
Alzheimer y sus cuidadores, y considerando 
que la esperanza de vida cada vez es mayor el 
mercado que existe y que existirá, será mayor. 
Además de que la sociedad debe de irse 
preparando para tener una población más 
longeva con todo lo que ella conlleva.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Población en México 

Actualmente en Mexico y en el mundo, la 
calidad de vida de toda la población está en 
aumento, desde las comodidades y facilidades 
para vivir, para viajar, para el cuidado de la 
salud, comunicación, alimentación, etc. lo cual 
ha provocado que cada vez que más personas 
lleguen a vivir muchos más años de vida, y la 
edad promedio  de la población sea aún mayor, 
a su vez, cada vez buscan tener menos hijos 
para ofrecer un mejor nivel de vida y calidad 
educativa, lo que nos resulta que el índice de 
natalidad este bajando. De acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
por sus siglas INEGI, en su último censo 
poblacional del año 2020, cada vez somos más 
mexicanos en nuestro país. En la última 
década la población aumento poco más del 
12%, según datos referenciados del 2020, en el 
2010 la población era de 112,336,538 
habitantes y en el 2020 de 126,014,024 
habitantes.  Datos que se muestran a 
continuación en la siguiente tabla.  

Figura 1. Población total en México 
según el último censo poblacional 2020

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI  

Otro de los datos interesantes que arroja el 
INEGI es la cantidad de adultos mayores por 
cada niño o joven en la población, este dato 
también ha estado en crecimiento por el hecho 
de la calidad de vida, y que la población se está 
haciendo cada vez más longeva, estas personas 
que hace un siglo eran los pocos, ahora en el 
siglo XXI son los muchos, los datos que arroja 
a nivel Mexico son los proporcionados por en 
el censo intercensal INEGI 2015. El índice de 
envejecimiento nos refiere que, en el año 2005 
por cada 100 niños y jóvenes, eran 26.4 
adultos mayores, y en el 2010 por cada 100 
niños y jóvenes eran 30.9 adultos mayores, 
estos datos para el censo intercensal del 2015 
arrojaron que por cada 100 niños y jóvenes hay 
38 personas de edad avanzada. Este dato no se 
actualizo dentro del censo poblacional del 
2020. Este dato es de tomar en cuenta, ya que 
en una década el crecimiento de población 
mayor aumento un 43.93% 2015 en relación 
con 2005.  
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Figura 2. Cantidad de personas Adultas 
mayores por cada 100 niños y jóvenes.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.  

En un artículo dedicado al 
envejecimiento de la población a nivel 
mundial abarcando varios puntos en análisis, 
de longevidad, natalidad, y calidad de vida, 
hace referencia a la cantidad de personas a lo 
largo de los siglos y su expectativa de 
crecimiento expresada en porcentajes, nos 
menciona que: 

La proporción de la población mundial 
con 65 o más años ha pasado de un 5% 
a mediados del siglo XX a algo más de 
un 8% en el 2015; y se espera que en el 
2050 llegue casi a un 16%, lo cual 
supondrá más de 1.500 millones de 
personas. A finales del siglo XXI un 
23% de la población y 2.500 millones 
de habitantes tendrán 65 o más años. 
(La Vanguardia, 2019, párr. 3) 

Por otro lado, la siguiente tabla nos muestra 
datos interesantes sobre los rangos de edades 
de la población y en donde se concentra el 
grueso o promedio en nuestro país. Aquí 
podemos observar que el 9.12% de la 
población son mayores de 60 años, es decir 
que están dentro del rango de edades a los que 
nos estamos dedicando al análisis de este 
artículo. Dentro de este porcentaje el 4.78% 
son mujeres y 4.34% son hombres. Este dato 
se resalta por el hecho de que las mujeres son 
más propensas a desarrollar Alzheimer que los 
hombres (Alzheimer’s Disease International, 
2019). 

También el siguiente cuadro de datos nos 
muestra que en cada 5 años la población se ira 
brincando del rango de edades, y no esta en la 
misma proporción de los que están naciendo, 
arrojando estos datos, que llegaremos a ser una 
población longeva como lo menciona La 
Vanguardia, 2019.  

Figura 3. % de población por edades y 
sexo.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI  

Adentrando los números mencionados al 
estado de Baja California tenemos la siguiente 
informacion según el censo de población de 
INEGI, en el que podemos ver que el total de 
la población aumento un poco mas del 19%. Y 
la población de adultos mayores en la 
federación aumento del 2020 un poco mas del 
75% en relación con el 2010, y si tomamos en 
cuenta este dato en relación con el 2005, nos 
arroja un aumento del 130% en incremento de 
población de adulto mayor.   

Figura 4. Población por edades en el 
estado de Baja California.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

2.2 Alzheimer y Demencia 

Después de este análisis, podemos ver 
que la edad promedio de la población va en 
aumento, lo que, a su vez, representa que tanto 
México como el mundo se debe de estar 
preparando para los cambios y necesidades de 
la población. En este artículo en particular nos 
estaremos refiriendo a los adultos mayores, los 
cuales tienen derechos adicionales a los 
internacionales y a los que marca la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos. Según la OMS, menciona que 
dentro de los derechos universales que 
tenemos todos los pobladores del mundo, 
existen derechos adicionales para los adultos 
mayores los cuales hay que tomar muy en 
cuenta, y respecto del derecho de la salud, 
añade que “abarca una amplia gama de 
factores socioeconómicos que promueven las 
condiciones para que las personas puedan 
llevar una vida sana, y hace ese derecho 
extensivo a los factores determinantes básicos 
de la salud…” (2015, p.14) 

Conforme el avance de los años, para 
toda persona es común aumentar 
padecimientos de salud, y para los adultos 
mayores la demencia es uno de los 
padecimientos más comunes, ya que vienen 
algunos de ellos por el solo transcurso del 
tiempo y avance de la edad. De acuerdo con la 
Organización de Alzheimer en la pérdida de 
memoria de un adulto mayor, se encuentra el 
Alzheimer, demencia senil y otros 11 tipos de 
demencia, lo cual debe ser valorado por un 
médico después de estudios y análisis para 

poderlo clasificar (Alzheimer´s Association, 
2016). 

Ahora  bien, el adulto mayor al estar 
padeciendo alguna de estas enfermedades, se 
enfrentan a discriminación de manera 
frecuente, por parte de las personas que  no 
entienden la enfermedad, lo cual los lleva a ser 
aislados, y rezagados en alguna casa o 
habitación (Alzheimer´s Disease International, 
2019), y como consecuencia nos lleva al 
segundo paso, que es violar otro de sus 
derechos además del de la salud el de libertad, 
al ya no poder salir de sus casas por temor a 
ser rechazados por la sociedad, o por miedo a 
ser extraviados por consecuencia de su 
padecimiento de demencia o pérdida de 
memoria, la declaración universal de los 
Derechos humanos, en su articulo 3ro. Dice: 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”, es por 
ello que con este artículo del cual realizamos este 
análisis, es para proveer a las personas con este 
padecimiento este derecho universal siempre a su 
alcance.  

Ahora bien, el IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) conceptualiza el 
Alzheimer como “una enfermedad que afecta 
las células del cerebro (neuronas), provocando 
que se degeneren y mueran. Quienes la 
padecen presentan un deterioro progresivo en 
la capacidad para procesar el pensamiento 
(Memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, 
cálculo, etc).” (IMSS, s.f.) este padecimiento 
ya se encuentra tratado en Mexico, lo cual es 
un avance, pero el crecimiento de la población 
va mucho más rápido que lo que se está 
preparando el país para esto.  

El concepto de demencia para 
(Gutierrez L.M., García M.C., Roa P.A., 
Martínez A., 2017) es el siguiente “es un 
síndrome de etiología diversa, que afecta 
progresivamente la memoria, el pensamiento y 
la habilidad para realizar actividades de la vida 
cotidiana” (p. 24), este concepto explica de 
una manera breve y clara el proceso de la 
enfermedad y el porque estas personas 
necesitan de un apoyo para su tranquilidad, 
tanto ellos como sus cuidadores, que es el 
nombre que se les da a las personas que están 

2005 2010 2020
Total Total Total

Total   2 844 469   3 155 070   3 769 020
0 a 9 años    54 589    596 414    56 955
10 a 19 años    523 247    604 667    627 987
20 a 29 años    488 919    551 907    668 603
30 a 39 años    449 004    528 086    594 458
40 a 49 años    293 110    386 153    534 455
50 a 59 años    170 980    234 564    390 041
60 a 69 años    97 371    127 789    228 726
70 a 79 años    47 738    61 797    106 299
80 a 89 años    16 828    22 508    37 655
90 a 99 años    2 779    3 564    6 370
100 años y más     172     206     252
No especificado    208 732    37 425    8 219
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a cargo de alguna persona adulta mayor, los 
cuales también presentan algun tipo de 
trastorno en el cual según la ADI en una 
encuesta aplicada a nivel mundial destaca que 
en más del 50% su salud se deterioro por causa 
de la responsabilidad que el cuidado del adulto 
mayor con este tipo de padecimiento le 
implica. (ADI, 2019, p.6) todo esto ha llevado 
a voltear y analizar detenidamente también 
hoy en día al cuidador, el ver por su salud 
física, mental y emocional. 

Por todas las razones anteriores 
expuestas es que dentro de este artículo 
mencionamos el uso de un parche GPS para 
que el adulto tenga un envejecimiento 
saludable y seguro, el cual analizaremos y 
detallaremos más adelante. Por lo pronto 
veremos el cómo funciona y ventajas que 
ofrece este dispositivo.  

2.3 GPS. Sistema de Posicionamiento 
Global 

El concepto oficial de GPS, de 
acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica 
es “El Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) es un sistema de radionavegación de los 
Estados Unidos de América, basado en el 
espacio, que proporciona servicios fiables de 
posicionamiento, navegación, y cronometría 
gratuita e ininterrumpidamente a usuarios 
civiles en todo el mundo.” (GPS.GOV, s.f.) 

Este sistema de posicionamiento su 
generalidad es el de ubicar en tiempo y espacio 
al objeto en cuestión, en este caso lo estaremos 
aplicando para el objetivo de este artículo en 
personas, especialmente aplicadas en personas 
de la tercera edad con algun padecimiento de 
demencia senil o Alzheimer.  

Hoy en día, existe GPS casi en 
cualquier celular, o algun dispositivo 
electrónico que el adulto mayor pudiera llegar 
a utilizar, pero en nuestro particular estudio, se 
ve que las personas con padecimientos de 
demencia senil o Alzheimer tienden a olvidad 
objetos en cualquier lugar sin darse cuenta, ni 
recordarlo y nuestro objetivo es el de encontrar 

al adulto mayor en el menor tiempo posible 
para que no ocasione ningún tipo de estrés ya 
sea a la persona extraviada o a su cuidador. Por 
lo que la propuesta de este estudio es 
proporcionar un GPS en un tipo de 
presentación práctico y fácil de usar y portar 
para el adulto.  

3. MÉTODO 

3.1. Motivo por el que es importante el 
crear un parche GPS. 

Se desea crear una forma de posicionar a 
nuestros adultos mayores, en especial a los que 
tengan algun padecimiento de Alzheimer o 
demencia. Todo esto con la finalidad de 
ofrecer la tranquilidad de seguridad al adulto 
mayor, así como a su cuidador, poder ofrecerle 
el sentirse libre y poder salir a la calle, sin 
necesidad de ser observado el 100% del 
tiempo que se encuentre fuera de su lugar 
habitual de vivienda.  

3.2. Productos Sustitutivos. 

Actualmente con el avance de la tecnología, 
existen varios artículos que poseen GPS, los 
cuales varían desde un dispositivo pequeño 
portátil, hasta el celular que hoy en día, la 
mayoría de la población cuenta con uno. 

Existen varios rastreadores portátiles, de 
tamaño mínimo desde medidas de 3 cm x 3 cm 
x 1cm. Los cuales presionas un botón al 
momento de sentirte inseguro y contiene una 
pila de larga duración única. También existe el 
reloj inteligente, el cual incluye GPS, y 
muestra además de la hora y mediciones de 
salud al adulto muy práctico y fácil de portar. 
También existe otro tipo de rastreador el cual 
es portátil y fácil de colocar dentro de las 
prendas del adulto mayor, que manda 
solamente señal de donde se encuentra y su 
pila es de duración de 25 días.    

3.3. Parche localizador GPS. 

¿Porque inclinarnos hacia el parche GPS? 
Porque es importante el tomar como articulo 
preferente el parche GPS, ¿para el adulto 



mayor? ¿Y porque en especial para adultos con 
algun padecimiento de demencia senil o 
Alzheimer?  Los adultos mayores con este tipo 
de padecimiento al extraviarse, olvidan todos 
los artículos que traen consigo, es por eso que 
los celulares dejan de ser el producto más 
atractivo y fácil para rastrear, aunado a esto 
estas personas al verse en calidad de 
desorientadas tienden a ser presa fácil para un 
asalto, en el que por lo regular las prendas de 
vestir, celulares, relojes, se vuelven los 
artículos mas atractivos para el robo, dejando 
atrás al reloj inteligente y varios rastreadores 
portátiles.  

Es por ello que, el estudio y análisis de este 
articulo es el de ofertar a esta población un 
articulo que pueda ser cómodo de portar, sea 
funcional y práctico y con un sistema 
interactivo para ser utilizado por los familiares 
y cuidadores sin complicaciones, además de 
ser agradable a través de la aplicación, pero 
altamente funcional, optimizado para lograr 
una localización en tiempo real y lo más exacta 
posible del dispositivo.  

4. RESULTADOS 
El resultado de nuestra investigación nos 
arroja que se necesita ofrecer tanto al adulto 
mayor con alguna enfermedad de demencia 
senil o Alzheimer la tranquilidad de poder salir 
y sentirse con esa libertad de poder pasear por 
algun momento sin la sensación de 
extraviarse, ya sea de la persona o de su 
cuidador, actualmente existen varios 
dispositivos que cuentan con GPS, iniciando 
con el propio celular, pero este se convierte en 
un objeto que puede ser fácilmente olvidado en 
cualquier parte por una  persona con este tipo  
de padecimientos. Es por ello que la forma 
propuesta de parche es la ideal, para poder 
ofrecer al adulto mayor comodidad al 
utilizarlo, además de que está siendo creado 
especialmente para adultos mayores. Al 
ofrecer un parche GPS, este sería adherido en 
su cuerpo en forma de curita, para su 
comodidad y no olvidarlo en ningún sitio y así 
lograr el objetivo de ser localizado el 100% del 
tiempo que se encuentre fuera de su habitual 
vivienda.  

Tomando en cuenta el avance de la 
tecnología y el que hoy en día sin importar la 
situación es importante el vernos bien, se 
ofrecería el parche en 3 colores, las cuales 
serían para alinearse a los 3 tonos de piel que 
prevalecen en el mundo, principalmente en 
México y Estados unidos, tomando en cuenta 
estos países como principales lugares para el 
arranque del producto. Este parche seria en 
forma de curita, con un diseño cuadrado y en 
forma de bolsa, todo esto con la finalidad de 
colocar el GPS dentro del parche. El parche 
seria creado de tal manera que tendría que ser 
desechable para poderlo utilizar únicamente 
en las ocasiones en que el adulto mayor con 
este padecimiento salga a la calle, para no estar 
en contacto con su piel todo el tiempo. 
Tomando en cuenta que para un adulto mayor 
su dermis tiende a tener resequedad, este 
parche tendría aloe, dentro del pegamento para 
no causar algun daño temporal o permanente 
en su piel.  

Este GPS se activaría directamente con 2 
teléfonos celulares para su ubicación el 100% 
del tiempo, contaría una pila la cual se cargaría 
de manera táctil, y su duración seria de más de 
48 horas, dicho GPS se introduce al momento 
de utilizarlo al parche. Para contar con este 
servicio se estaría pagando una mensualidad, 
la cual sería una renta mínima, al contar 
únicamente con el servicio de GPS.  

El parche GPS es un producto que posee varias 
cualidades diferenciadoras de lo que 
actualmente existe en el mercado, este se 
caracteriza por ser funcional, práctico, ligero e 
imperceptible convirtiéndolo en un producto 
seguro y privado. 

Es funcional y práctico porque requiere de un 
sistema interactivo sencillo que puede ser 
utilizado por los familiares y cuidadores sin 
complicaciones, además de ser agradable a 
través de la aplicación, pero altamente 
funcional, optimizado para lograr una 
localización en tiempo real y lo más exacta 
posible del dispositivo.  

Seguro, debido a que se puede poner en 
cualquier parte del cuerpo para que no sea 
visible, y al ser ligero y pequeño es tan 



cómodo que la persona no sentirá 
incomodidad. 

5. CONCLUSIONES 
En este siglo XXI que de manera consciente y 
científica nos está mostrando que la población 
va en aumento rápidamente, y que la 
tecnología y la ciencia están avanzando a 
pasos todavía más veloces que la población, no 
podemos cerrar los ojos y enfocarnos en crear 
productos y artículos solo para la infancia, 
juventud, y solamente ofrecer al consumidor 
lo que necesita en su etapa productiva.  

 Debemos de empezar a ser 
emprendedores creativos y pensar fuera de la 
caja, creando artículos para la población en la 
que en algun momento estará la mayoría. 
Actualmente los adultos en edad productiva se 
preocupan más por prever el cómo vivirán al 
momento de su retiro, y preparan un retiro 
tranquilo, saludable y con comodidades. 
Tomando en cuenta que según las estadísticas 

es un gran porcentaje de los adultos mayores 
que en algun momento de su edad 
desarrollaran algun tipo de demencia y en 
otros hasta Alzheimer. 

 es por ello que debemos de pensar en que este 
producto de Parche GPS, viene a dar libertad a 
las personas adultas mayores para poder 
pasear y salir a la calle sin temor a ser 
extraviados. El miedo existe, en la persona que 
en algun momento se encontrara en esa 
situación, así como en los familiares de los que 
ya lo padecen y de los cuidadores, que, por 
temor de extraviar al familiar o amigo, los 
mantienen en algun lugar encerrados 
perdiendo uno de los derechos universales que 
es la libertad, y otro que es el de la salud, 
incluyendo la salud mental tanto de la persona 
que lo padece como del cuidador.  

Finalmente, este parche viene a 
ofrecer una tranquilidad de pasear con 
tranquilidad y seguridad.  
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Resumen En la actualidad debido a la 
globalización y constante cambio que se presentan 
en las organizaciones de todos tamaños, es de 
extrema importancia contar con elementos que les 
permitan la toma de decisiones correctas y en 
tiempo actual, todo esto enfocado a la reducción de 
costos, efectividad operativa y aprovechamiento 
del recurso más importante de toda organización el 
talento de sus colaboradores, ya que la correcta 
gestión del talento sigue tomando una mayor 
importancia a diario, en las condiciones actuales 
del mundo empresarial. El objetivo de este trabajo 
es el diseño de un instrumento que permita medir 
el impacto que tienen las variables de sueldos y 
liderazgo sobre la rotación laboral presentada en la 
empresa TDV ubicada en Mexicali, B.C. y 
dedicada a la elaboración de tarimas. Después de 
una prueba piloto a un pequeño grupo de la muestra 
seleccionada, los resultados se analizaron por 
medio del sistema estadístico IBM SPSS, 
mostrando que todas las pruebas aplicadas a las 
dimensiones analizadas en el instrumento se 
encuentran dentro de los parámetros adecuados, 
concluyendo así, que el instrumento es adecuado 

para medir la influencia de las variables 
independientes sobre la variable dependiente.  
 
Palabras clave: rotación laboral, salarios, 
liderazgo, diseño de instrumentos, pruebas 
validación. 
 
Abstract Currently due to globalization and 
constant change that occur in organizations of all 
sizes, it is extremely important to have elements 
that allow them to make correct decisions and in 
current time, all this focused on reducing costs, 
effectiveness operational and use of the most 
important resource of any organization, the talent 
of its collaborators, since the correct management 
of talent continues to take on greater importance on 
a daily basis, in the current conditions of the 
business world. The object of this study, it’s the 
design of an instrument that allows to measure the 
impact that has the variables of salary and 
leadership over the job rotation happening in the 
company TDV, located in Mexicali, Baja 
California dedicated to the production of pallets. 
After a pilot test to a small group of the selected 



sample, the results were analyzed by the statistics 
system IBM SPSS, showing that all the test applied 
to the dimensions analyzed in the instrument are on 
the right parameters, concluding that the instrument 
it’s suitable to measure the influence of the 
independent variable over the depending variable.   

 
Keywords: job rotation, salaries, leadership, 
instrument design, validitation tests. 
JEL: J63, M12, M21, M51. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 
Uno de los principales problemas que las 
empresas deben resolver a diario es la 
rotación laboral, que se define como el 
flujo constante de salida y entrada de su 
fuerza laboral (Chiavenato, 2009). Dicho 
problema impacta a la empresa de manera 
económica, debido a los costos de 
reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación, entrenamiento, y la baja en 
productividad por la curva de aprendizaje 
de los nuevos elementos; por lo cual el 
ambiente organizacional resulta afectado 
debido al desequilibrio que genera una 
vacante en la empresa (Chiavenato, 2011). 

En el presente trabajo se aborda el 
caso de la empresa TDV, dedicada a la 
venta de tarimas y estructuras para 
empaque todo elaborado de madera, 
ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, México. En 2015 la empresa 
inició una reestructuración en su 
administración, que la llevó a la reforma 
en sus métodos de trabajo, de inversión, su 
cartera de clientes y de su planta de 
empleados, la cual contaba con 108 en ese 
año, modificándose a partir de 2016 a un 
requerimiento mínimo para laborar de 180 
empleados. Haciendo el análisis de los 
datos del porcentaje de rotación de la 
empresa para el periodo 2015-2019 se 
observa que dicho indicador ha fluctuado 
entre un 20% y 46% anual, situación que 
desemboca en un alto costo económico 
para la empresa debido al tiempo de 
entrenamiento invertido, las horas extras 
que se generan debido a la baja 
productividad por la curva de aprendizaje 
del grueso de la población laboral de 
“nuevo ingreso”, ya que las personas con 
menor antigüedad son las que 
continuamente entran y salen de la 
empresa (Herrera Arau, 2018). 

Basados en esta problemática que se 
genera en la empresa analizada, se busca 
diseñar y validar un instrumento que 
permita medir el impacto que tienen los 
factores de sueldo y liderazgo en la 
rotación de personal que se presenta en el 
área productiva. Ya contando con un 
instrumento que permita evaluar estos 
factores y sus relaciones, se enfocará a la 
aplicación de dicho instrumento en la 
población elegida para poder obtener 
resultados fiables que permitan a la 
empresa el diseño de estrategias 
adecuadas y canalizadas a la disminución 
de los índices de rotación laboral que se 
manejan actualmente. 
1.2 Pregunta de investigación 
¿Es posible que por medio del diseño y 
validación de un instrumento se pueda 
medir la causa principal de la constante 
rotación laboral en la empresa TDV? 
1.3 Hipótesis 
La aplicación de un instrumento validado 
permitirá identificar las causas y el 
impacto que éstas tienen respecto a la 
rotación de personal de la empresa TDV. 
1.4 Objetivo 
Diseñar y validar un instrumento que 
permita identificar el impacto de las 
variables de sueldos y liderazgo en la 
rotación laboral que afecta a la empresa 
TDV.  

 
2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se abordan las teorías 
utilizadas para la operacionalización de las 
variables, finalizando con definiciones de 
autores sobre las pruebas estadísticas 
aplicadas y los valores que se consideran 
adecuados al validar un instrumento de 
investigación. 

2.1. Rotación Laboral 
El recurso humano es el elemento más 
importante para que las organizaciones 



funcionen, realicen sus actividades día a día, 
generen ganancias, crezcan y desarrollen 
características que le permiten ser parte del 
mercado en que se desenvuelven y sean 
competitivas, debido a los conocimientos y 
habilidades con las que cada uno de los 
colaboradores cuenta y que aportan a las 
empresas de las que forman parte. 

Debido a las características tan 
personales e individuales que tiene el factor 
humano es importante que la empresa ponga 
especial atención en atender las necesidades de 
su talento con el fin de mantenerlo dentro de la 
empresa y evitar que el personal con las 
habilidades necesarias salga de la empresa por 
diversos factores, disminuyendo así la rotación 
de personal que afecta a la organización 
debido la decisión de estos de separarse de la 
empresa. 

Como define Santibañez, (2001, 
citado en Herrera, 2018): 

… la rotación en el empleo es la salida 
voluntaria de un trabajador de la 
empresa en la que labora, esto 
ocasionado por diversos factores 
como la baja remuneración, la 
monotonía del empleo, la falta de 
reconocimiento a su labor, el clima 
laboral, el acoso, el estrés laboral, la 
excesiva demanda de trabajo y poca 
mano de obra, lo que conlleva a que un 
solo empleado termine realizando las 
actividades de dos o tres compañeros; 
ocasionando inconformidad. (p. 26) 
Se puede observar que en ocasiones el 

trabajador decide, por razones personales o 
profesionales, separarse de la organización y 
en otras ocasiones la empresa busca la 
separación del trabajador debido a diversas 
razones como una inadecuada selección o 
reducción de fuerza laboral, sin embargo, 
ambos tipos de salida de la organización 
afectan los porcentajes de rotación laboral. 
(Chiavenato, 2009)  

Si la empresa es quien se encuentra 
provocando la rotación debido a la búsqueda 
en el mercado laboral de mejores elementos, la 
rotación se encuentra en control de esta. Pero 
si el recurso humano es quien está tomando la 
decisión de separarse del centro de trabajo, es 
necesario que la entidad ponga atención a la 

rotación y sobre todo a identificar la causa que 
está provocando estas salidas y buscar evitar o 
disminuir a niveles deseables la perdida de 
personal importante para las operaciones 
diarias. (Chiavenato, 2011)  

La rotación laboral no se debe estudiar 
como una causa sino como un efecto, 
conforme a Chiavenato (2011) se observan los 
siguientes factores que inciden en mayor o 
menor grado en la rotación laboral de las 
organizaciones: a) Externos a la organización: 
oferta y demanda en el mercado de los 
recursos humanos, situación económica del 
país o región, ofertas de trabajo que se dan en 
el mercado laboral; b) Internos a la 
organización: política de sueldos que se 
maneja en la organización, prestaciones 
adicionales que se ofrecen, tipos de 
supervisión, oportunidad de desarrollo laboral, 
entorno físico en que se desarrollan las 
actividades, cultura organizacional, 
evaluaciones de desempeño de los 
colaboradores, programas de capacitación, 
técnicas de reclutamiento y selección del 
recurso humano. 

Es importante mencionar algunos efectos 
negativos de este fenómeno laboral que 
impactan a la empresa de manera directa; que 
son los costos en los que se incurren por 
concepto de reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación, entrenamiento, 
además de la baja en productividad por curva 
de aprendizaje de los nuevos elementos; que 
por ende, el ambiente organizacional resulta 
afectado por el desequilibrio que genera una 
vacante en la empresa (Chiavenato, 2011). 
Debido a estos costos se afecta la efectividad 
de la empresa, por lo cual los administradores 
a cargo de estas deben prestar atención a la 
calidad de la vida laboral de sus colaboradores 
(Aldape et al., 2011). 

2.2. Sueldos. 
De acuerdo con el modelo de 

Jerarquías de Maslow (Chiavenato, 2011), se 
infiere que el principal motivo por el cual toda 
persona busca un trabajo es satisfacer sus 
necesidades primarias y al tener cubiertas éstas 
se buscará la satisfacción de las necesidades 
secundarias.  

Por lo anteriormente expuesto se 
puede inferir que, si el salario de los 



colaboradores no alcanza a cubrir las 
necesidades primarias, se generará una 
insatisfacción que derivará en la búsqueda de 
un nuevo empleo. En este caso la organización 
debe buscar siempre en primer lugar que sus 
remuneraciones logren cubrir las necesidades 
básicas de sus colaboradores, partiendo de ahí 
se podrán orientar a cubrir otras necesidades 
que vayan enfocadas a la satisfacción de su 
personal en sus puestos de trabajo; el 
armonizar este principio fundamental con los 
objetivos que la empresa desea alcanzar, es 
necesario, ya que se reflejara el bienestar de la 
organización por medio del bienestar de sus 
colaboradores.  

Werther y Davis, (2000, citado en 
Flores et al., 2008) sostienen que: “Un 
elemento esencial para mantener y motivar la 
fuerza de trabajo es la compensación 
adecuada. Los empleados deben recibir 
sueldos y salarios justos a cambio de una 
contribución productiva.” (pp. 70-71) En este 
punto es importante indicar que una labor de 
los encargados del área de recursos humanos 
es mantener, junto con los administradores y 
tomadores de decisiones estos estándares en 
los sueldos y salarios al momento de revisar 
las políticas que los determinan, con la 
finalidad de disminuir el impacto de esta 
variable en la rotación de sus colaboradores. 

En México el marco Legal que protege 
el salario que debe pagarse a los trabajadores 
es la Ley Federal del trabajo, en su artículo 82 
define al salario como “… la retribución que 
debe pagar el patrón al trabajador por su 
trabajo” y en su artículo 85 indica que “el 
salario debe ser remunerador y nunca menor al 
fijado como mínimo de acuerdo con las 
disposiciones de ésta Ley” (Ley Federal del 
Trabajo, 2019, p. 24). Por lo que en México el 
punto de partida para el pago a los trabajadores 
se basa en este precepto legal y el pago por 
encima de los importes señalados por la Ley 
son un punto de competitividad para que sus 
colaboradores permanezcan con ellos. 

Las organizaciones pueden buscar 
diferentes formas de reconocer el trabajo de 
sus colaboradores no solamente mediante el 
pago de salarios, sino por medio de las 
compensaciones, otorgándose de manera 
clara, por destacarse en las labores asignadas, 

o por ciertas conductas que le den un extra a la 
organización y la lleven a lograr sus objetivos; 
regularmente las empresas buscan mantener su 
competitividad salarial por medio de estos 
pagos adicionales como los son; bonos de 
puntualidad, asistencia, productividad, 
despensa, gatos médicos, becas escolares 
(Barón Ramírez, 2020). 

Conforme a los resultados obtenidos 
en un trabaja realizado en una empresa 
maquiladora en México, elaborado por Carillo 
et al. (2001, citado en Domínguez Olaya, 
2015), se muestra que dentro de las causas de 
porque los trabajadores en este tipo de 
empresas dejan su puesto de trabajo, se debe a 
que ofrecen salario y prestaciones bajas, lo 
cual reafirma la incidencia de esta variable en 
la rotación laboral. 

En el trabajo de Aranibar (2018) se 
concluye la importancia de que la empresa 
haga sentir parte de la organización a los 
empleados por medio de salarios y 
prestaciones que los motiven y que al mismo 
tiempo desarrollen una mayor productividad 
en la empresa, estudio llevado a cabo en un 
grupo de maquiladoras de la ciudad de 
Ensenada Baja California, México,  enfocado 
al personal productivo de las mismas.  

En el estudio efectuado por Patista et 
al. (2019) sobre los factores que inciden en la 
rotación laboral, se enfoca a los empresarios 
para saber su opinión sobre los factores 
principales que ellos perciben y que afectan los 
índices de rotación en sus empresas, 
indicándose como uno de los principales las 
remuneraciones que se otorgan a sus 
colaboradores entre otros factores que no se 
analizarán en ese trabajo. 

Sin embargo, una investigación 
realizada en una empresa maquiladora ubicada 
en la ciudad de Ensenada, Baja California, 
México, enfocándose al personal de 
producción, proporcionó como conclusión que 
aún cuando las prestaciones tienen una 
relación directa, no es un medio para 
contrarrestar la salida de personal, por lo que 
se deben analizar otros factores adicionales a 
las prestaciones. (Barón Ramírez, 2020) 

2.3. Liderazgo 
Un tema determinante para disminuir la 
rotación laboral al momento de revisar 



investigaciones previas es la satisfacción 
laboral que se relaciona directamente con el 
fenómeno de rotación laboral (Llanes 
Barreras, 2019). Por lo que es necesario 
conocer cómo se define la satisfacción laboral 
y qué la determina: 

La satisfacción laboral es una actitud 
que los individuos tienen acerca de sus 
empleos; resulta de las percepciones 
de sus puestos y se basa en factores del 
ambiente laboral, como el estilo del 
supervisor, las políticas y 
procedimientos, la afiliación al grupo 
de trabajo, las condiciones de trabajo 
y las prestaciones. (Gibson et al., 
2011, p. 102) 
El liderazgo no sólo es una manera de 

influir en los demás de acuerdo con Newstrom 
(2011), es también una forma de apoyo para 
que se trabaje enfocados en el logro objetivos 
de manera entusiasta, en esta definición se 
comienza a entender la importancia de este 
concepto en la adaptación de los colaboradores 
al grupo y su identificación con la empresa, lo 
que incide en su decisión de permanencia. 

Las empresas deben buscar que sus 
líderes no sólo ejerzan la autoridad por la 
posición jerárquica que se les designa de 
manera formal, sino que sean capaces de 
definir metas y comunicarlas adecuadamente a 
sus colaboradores con el fin de lograr los 
objetivos de las organizaciones para las cuales 
trabajan; por lo que un líder que no sabe 
comunicarse adecuadamente con sus 
subordinados genera estrés e insatisfacción 
laboral lo que lleva en última instancia, al 
aumento en la rotación laboral de su área o 
departamento. (Robbins, 2009) 
Robbins (2009) habla de diversas teorías del 
liderazgo y sus enfoques; a) Teorías basadas 
en las características: se centran en las 
cualidades y características personales, 
describiendo a los líderes con términos como 
entusiastas, valientes carismáticos, sin 
embargo, que una persona posea ciertas 
características no determina el éxito para 
lograr los objetivos del grupo; b) Teorías 
basadas en el comportamiento: enfocándose a 
los comportamientos determinados de los 
líderes eficaces en tiempos difíciles, 
encontrándose que si fuera de esta manera 

sería posible la capacitación de líderes y se 
tendría un sinnúmero de líderes eficaces; c) 
Teorías basadas en la contingencia: 
observándose que ciertos comportamientos y 
características funcionaron en ciertas 
situaciones, pero no a largo plazo, el liderazgo 
que pudo funcionar en una empresa en una 
época determinada puede ser eficiente si 
cambia alguna de las condiciones; d) Teoría 
del intercambio líder-miembro: en esta teoría 
se plantea que el líder desarrolla una relación 
especial con ciertos miembros del grupo, 
desarrollándose un grupo interno con 
privilegios especiales por parte del líder y un 
grupo externo sólo desarrollándose una 
autoridad formal; e) Teoría de la decisión 
(Modelo de la participación del líder de Vroom 
y Yetton): en esta teoría la forma en la que el 
líder toma las decisiones es tan importante 
como la decisión misma; el comportamiento 
del líder debe ajustarse a la estructura de la 
tarea. 

La importancia de conocer estas teorías es 
el reconocimiento y ajuste del tipo de 
liderazgo al tipo de organización y las tareas 
que se requieren para lograr los objetivos 
planteados. “la cultura es una [sic] aspecto que 
está directamente relacionado con el liderazgo, 
ya que los tipos de liderazgo y/o teorías 
influyen más dependiendo de la cultura, tal 
como lo confirma Geert Hofstede en su teoría 
de las dimensiones culturales.” (Cifuentes 
Cadena, 2017, p. 17) 

En referencia al párrafo anterior, Kras 
(1989 citado por Vázquez, 2006) con respecto 
al liderazgo determinado por la cultura dice: 

… en México se puede encontrar tanto 
un liderazgo tradicional como un 
estilo moderno. En una organización 
tradicional, los mexicanos 
consecutivamente transfieren ciertas 
dinámicas familiares al lugar de 
trabajo, el líder o dueño de estas 
compañías es visto como una figura 
paternal y frecuentemente usa un 
estilo de dirección autocrático.  (p. 3) 
El primer contacto de todo trabajador 

es su líder y si éste no tiene ni el perfil, ni la 
preparación adecuada, desmotivará al 
subordinado y habrá un aumento en la rotación 
del personal que depende de ese líder en 



particular; si la empresa sólo busca líderes que 
se comprometan con los objetivos 
productivos, sin comprometerse con el 
personal a su cargo, los objetivos de la 
empresa y el personal no estarán alineados, 
razón por la cual el papel de líder se vuelve 
importante ya que es el encargado de alinear 
los objetivos y motivar al personal que se 
encuentra a su cargo a cumplirlos de la mejor 
manera y sintiéndose parte importante de cada 
logro de la organización. “Los líderes ayudan 
al grupo a lograr sus objetivos aprovechando 
al máximo sus capacidades…a modo de 
facilitarle el progreso e inspirarle para lograr 
las metas organizacionales.” (Koontz & 
Weihrich, 2013, p. 302). Adicionalmente, se 
demostró en una en una investigación de 
Steers y Porter (1983) como se citó en 
Benavides et al. “la influencia de la 
satisfacción en el trabajo, la retribución 
monetaria y el estilo del supervisor en la 
rotación.” (s/f, p. 5)  

En el estudio efectuado en una 
empresa en Mexicali, Baja California, México, 
se llegó a la conclusión que la interacción entre 
los líderes de producción y sus subordinados 
es una determinante para lograr disminuir la 
rotación laboral, así como lo es la capacitación 
de los supervisores, enfocándose al manejo 
adecuado del personal y la resolución de 
conflictos, con el fin de que desarrollen 
confianza y una adecuada comunicación con el 
personal a su cargo, ya que de ellos depende 
que el empleado se sienta apoyado y parte 
importante de la empresa, así como de las 
decisiones que se toman dentro de la misma. 
(Ramos García, 2018). 

En los hallazgos del estudio realizado 
por García et al. (2020) se resalta que para 
lograr mejorar y generar un alto sentido de 
pertenencia con la organización, se deben 
fortalecer el ambiente en que se labora por 
medio de establecer mejores relaciones entre 
jefes y subordinados. 

Cómo se puede observar de acuerdo con 
los estudios más recientes sobre rotación 
laboral, las organizaciones deben enfocarse 
aún más en la persona, y no tanto en el trabajo 
que va a desempeñar, el hacer sentir 
importantes a cada uno de los colaboradores, 
haciéndolos participar en las decisiones que se 

toman a diario para el desarrollo de sus 
labores, fomenta la identificación con los 
valores, propósitos y objetivos de la 
organización. El nombre de recurso humano 
va quedando obsoleto en la actualidad ya que 
la empresa es un ser interrelacionado y unido 
por el talento de cada individuo que la 
conforma. 

2.4. Fiabilidad y Validez del instrumento 
Contar con un instrumento fiable que indique 
que se puede aplicar en diferente tiempo, bajo 
las mismas condiciones y arrojará resultados 
consistentes, midiendo aquel fenómeno para lo 
cual fue diseñado, Tarazona la define como “la 
consistencia de la medida del rasgo o 
característica para el cual fue diseñado, 
teniendo en cuenta los posibles errores que 
pueden alterar la medición.” (2020, p. 183). 
 Para efecto de medir la fiabilidad del 
instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, 
debido que se tiene un instrumento con 
respuestas tipo Likert, como lo menciona 
Canu “el coeficiente Alpha de Cronbach es 
una generalización de la fórmula 20 de Kuder 
y Richardson para ítems con evaluación 
numérica no dicotómica” (2017, p. 3). Los 
valores que se buscan al aplicar esta prueba 
pueden variar de 0.90 indicado un grado de 
fiabilidad alto, aceptable si se arroja un valor 
de 0.75 y aquellos valores mayores a 0.50 
pueden ser justificables. (Rodríguez Alva 
et al., 2016, p. 51) 
 La validez de un instrumento consiste 
en que efectivamente se mida el atributo o 
dimensión para lo cual fue diseñado, 
enfocándose a que las preguntas que fueron 
diseñadas para medir una dimensión en 
particular realmente ayuden a medir lo que se 
pretende de la variable analizada. Covacevich 
(2014) citado en Tarazona (2020) define que 
“La validez se refiere a si el instrumento mide 
lo que sus autores establecen”(p. 181). 

La validez se revisa por medio de un 
análisis factorial con el cual se busca 
“descubrir la estructura subyacente de un 
conjunto de datos cuantitativos definiendo un 
pequeño número de dimensiones latentes 
comunes que expliquen la mayor parte de la 
varianza observada en un conjunto más amplio 
de variables.” (López-Aguado et al., 2019, p. 
3) Sin embargo, antes de realizar este análisis 



deben aplicarse las pruebas de esfericidad de 
Bartlett y Kaiser-Meyer Olkin (KMO). La 
esfericidad de Barttlet busca demostrar que no 
están correlacionadas en la muestra las 
variables que se analizan y la KMO nos 
demuestra el grado en que las variables se 
influyen unas a otras. (López-Aguado et al., 
2019, pp. 6–7) Los valores aceptables de la 
prueba KMO entre 0.5 y 1 y la esfericidad de 
Bartlett debe mostrar valores de significancia 
menor a 0.05 para considerarse dentro de los 
parámetros para efectuar análisis posteriores 
(Crombet-Grillet et al., 2019). 

 
3. MÉTODO 

La empresa TDV dedicada a la 
elaboración de Tarimas en Mexicali, Baja 
California, México, presenta uno de los 
problemas más comunes de las PYMEs, el 
cual trata sobre la rotación de personal, por tal 
motivo este estudio pretende medir la 
influencia que tienen las variables de sueldos 
y liderazgo en el índice de rotación de personal 
en este tipo de empresas. Esta investigación se 
llevará a cabo mediante un estudio de tipo 
descriptivo y diseño mixto, ya que se soportará 
en encuestas de salida, entrevistas de ambiente 
organizacional a aquellos trabajadores que aún 
forman parte de la organización, así como 
revisión documental del historial de estos 

datos durante el periodo que lleva la 
administración actual y en el que se han 
implementado diferentes estadísticas o toma 
de datos. El inicio de la investigación parte de 
la literatura relacionada con temas de 
administración, tesis, artículos científicos y el 
análisis de los índices de rotación con los que 
cuenta la empresa, así como datos generados 
por las cámaras empresariales de la localidad, 
para con ello poder determinar los factores de 
mayor incidencia en este fenómeno.  

En base a la literatura consultada se 
determinaron las variables con 
sus dimensiones, las cuales permiten 
establecer el impacto que tienen el liderazgo y 
los sueldos competitivos en la decisión que 
toman los trabajadores para terminar su 
relación laboral con la empresa estudiada. Al 
realizar la operacionalización de las variables 
(ver tabla 1) se obtuvo un instrumento de 
medición tipo encuesta que se conforma con 
10 preguntas generales con respuestas abiertas 
y 57 preguntas de escala Likert, dando la 
posibilidad al sujeto de estudio de cinco 
opciones para sus respuestas, mismas que se 
validaran mediante una prueba piloto aplicada 
a veinte trabajadores del área de producción, 
de una población total de 75 colaboradores 
pertenecientes a las celdas (áreas productivas) 
con un mayor índice de rotación. 

 
Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Preguntas Items 
Preguntas de Identificación general  10 

Rotación de Personal 
Selección S1-S8 8 
Capacitación C9-C15 7 
Condiciones Laborales CL16-CL24 9 

Salario 
Parte Económica EC25-EC-33 9 
Parte Emocional EM34-EM41 8 

Liderazgo 
Manejo de personal MP42-MP49 8 
Motivación MT50-MT57 8 

Elaboración propia del autor 
 

Los resultados de la prueba piloto se 
capturaron para su análisis en el programa 
estadístico IBM SPSS, aplicando para 
verificar la fiabilidad del instrumento el Alpha 
de Cronbach en donde se buscan valores 
mayores que 0.7 y lo más cercanos a 0.9 
(Tarazona Mirabal, 2020), aquellos ítems que 

se encuentran en estos valores deben 
considerarse en el instrumento final. Para el 
análisis de validez del instrumento, se 
aplicaron las pruebas de Esfericidad de 
Bartlett y KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) cuyos 
valores deben ser menor a 0.05 y superior a 0.5 
lo más cercano a 1, respectivamente. 



(Crombet-Grillet et al., 2019) y por ultimo se 
calcularon las comunalidades que como 
proponen Hair et al. (1998/1999) “que las 
variables con una comunalidad menor a 0.5 
carecen de una explicación suficiente y no 
deberían ser consideradas en la interpretación 
final del análisis.” (Zamora Muñoz et al., 
2010, p. 27), por lo que aquellos ítems con un 
valor menor a 0.40 no se tomaron en cuenta en 
este análisis. 

Después de la aplicación de las 
pruebas mencionadas al instrumento diseñado, 
se conservan 38 preguntas que muestran los 
valores adecuados para conservarse en el 
instrumento final a aplicar para determinar las 
variables que más influyen en la rotación 
laboral de la empresa TDV. 
 
4. RESULTADOS. 
La encuesta fue validada por una variable 
dependiente que es la rotación de personal e 
integrada por 13 preguntas, así como por dos 
variables independientes salario y liderazgo, 
demostrando la manera en que influyen en la 
rotación de personal. La variable de Salario 

consta de 12 preguntas en dos dimensiones, 
parte económica y parte emocional. El 
liderazgo fue evaluado por medio de 13 
preguntas divididas en dos dimensiones el 
manejo de personal y la motivación. (Ver tabla 
1.)  

Como se puede observar en la Tabla 2. 
las dimensiones correspondientes a Rotación 
de Personal muestran en la prueba de 
fiabilidad Alpha de Cronbach valores dentro 
de los parámetros aceptables, por lo que el 
instrumento es fiable para estas dimensiones. 
Al aplicar las pruebas de validez KMO y 
Bartlett a dichas dimensiones, se obtienen 
resultados dentro de los parámetros admisibles 
por lo tanto se considera que el instrumento es 
válido. 

Las pruebas realizadas al instrumento 
fueron Alpha de Cronbach, KMO y Bartlett, 
donde Selección de personal obtuvo; 0.746; 
0.564; 0.002, Capacitación; 0.944; 0.828; 
0.000 y por último Condiciones laborales con;  
0.917; 0.634; 0.000 respectivamente, lo que 
significa que las pruebas de validez y 
fiabilidad fueron debidamente cubiertas por 
los parámetros establecidos como aceptables. 

 
Tabla 2. Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett de variable dependiente 

Variable Dimensión Preguntas Items 

Pruebas realizadas 
0.7-0.9 0.5-1 <.05 

Alpha de 
Cronbach KMO BARTLETT 

Rotación de 
Personal 

Selección S1-S4 4 0.746 0.564 0.002 
Capacitación C5-C10 6 0.944 0.828 0.000 
Condiciones Laborales CL11-CL13 3 0.917  0.634 0.000  

Fuente: Elaboración propia SPSS 
  

La variable de Salario y su dimensión 
parte económica que consta de 6 preguntas, 
obtuvo en la prueba de Alpha de Cronbach un 

valor de 0.902, un KMO 0.653 y Bartlett 0.000 
lo que indica que se encuentran dentro de los 
valores adecuados. (Ver tabla 3.) 

 
Tabla 3. Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett de Salario (parte económica) 

Variable Dimensión Preguntas Items 

Pruebas realizadas 
0.7-0.9 0.5-1 <.05 

Alpha de 
Cronbach KMO BARTLETT 

Salario  Parte Económica EC14-EC19 6 0.902 0.653 0.000 
Fuente: Elaboración propia SPSS 

 



La dimensión del salario, parte 
emocional dividida en 6 preguntas, generó un 
Alpha de Cronbach con un valor de 0.863 así 
como un KMO 0.789 y una esfericidad de 

Bartlett con 0.003, valores que indican que se 
encuentran dentro de los parámetros. (Ver 
tabla 4.

 
 

Tabla 4. Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett de Salario (parte emocional) 

Variable 
Dimensión Preguntas Items 

Pruebas realizadas 
0.7-0.9 0.5-1 <.05 

Alpha de 
Cronbach KMO BARTLETT 

Parte Emocional EM20-EM25 6 0.863 0.789 0.003 
Fuente: Elaboración propia SPSS 

 
La siguiente dimensión analizada 

corresponde a la variable de Liderazgo, 
enfocada a la forma en que el líder de las 
celdas productivas cuenta con un adecuado 
manejo de personal a su cargo, dicha 
dimensión se divide en cinco preguntas. Se 
aplicó la prueba del Alpha de Cronbach para 

verificar la fiabilidad del instrumento en esta 
dimensión obteniendo un valor de 0.947, las 
pruebas de KMO y esfericidad de Bartlett 
mostraron valores dentro de los parámetros 
idóneos de 0.629 y 0.000 respectivamente. 
(ver tabla 5.)

 
Tabla 5. Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett de Liderazgo (Manejo de personal) 

Variable Dimensión Preguntas Items 

Pruebas realizadas 
0.7-0.9 0.5-1 <.05 

Alpha de 
Cronbach KMO BARTLETT 

Liderazgo Manejo de personal MP26-MP30 5 0.947 0.629 0.000 
Fuente: Elaboración propia SPSS 

 
La última dimensión analizada 

corresponde también a la variable de liderazgo 
y la forma en que los líderes motivan al 
personal a su cargo en las celdas productivas. 
Al igual que en las dimensiones anteriores se 
aplica la prueba de Alpha de Cronbach 
obteniendo un valor de 0.960, sin embargo, 

esta dimensión no muestra resultados 
conclusivos para las pruebas de KMO y 
Bartlett, pero debido a la naturaleza e 
importancia que refiere a la rotación de 
personal se decide conservar la dimensión de 
motivación.

 
Tabla 6. Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett de Liderazgo (Motivación) 

Variable Dimensión Preguntas Items 

Pruebas realizadas 
0.7-0.9 0.5-1 <.05 

Alpha de 
Cronbach KMO BARTLETT 

Liderazgo Manejo de personal MT31-MT38 8 0.960   
Fuente: Elaboración propia SPSS 

 
A continuación, se presentan las tablas de 
comunalidades de cada uno de los factores, 

donde se puede observar que son 
“aceptablemente explicadas por el modelo” 



(Zamora Muñoz et al., 2010, p. 27) debido a 
que se muestran valores por encima de .40 (ver 
tabla 7.) 

 

 
 
 
 
 

Tabla 7. Comunalidades 
Items Inicial Extracción  Items Inicial Extracción 

S1 1.000 .625  EM20 1.000 .628 
S2 1.000 .734  EM21 1.000 .721 
S3 1.000 .454  EM22 1.000 .651 
S4 1.000 .538  EM23 1.000 .582 
C5 1.000 .844  EM24 1.000 .655 
C6 1.000 .759  EM25 1.000 .532 
C7 1.000 .829  MP26 1.000 .657 
C8 1.000 .891  MP27 1.000 .799 
C9 1.000 .750  MP28 1.000 .961 

C10 1.000 .687  MP29 1.000 .857 
CL11 1.000 .941  MP30 1.000 .876 
CL12 1.000 .855  MT31 1.000 .678 
CL13 1.000 .781  MT32 1.000 .807 
EC14 1.000 .786  MT33 1.000 .857 
EC15 1.000 .771  MT34 1.000 .818 
EC16 1.000 .711  MT35 1.000 .798 
EC17 1.000 .698  MT36 1.000 .857 
EC18 1.000 .619  MT37 1.000 .811 
EC19 1.000 .639  MT38 1.000 .780 

Fuente: Elaboración propia SPSS 

 
Posteriormente a las pruebas 

realizadas y debido a los resultados obtenidos 
se determinó eliminar 19 preguntas que 
afectaban los rangos de fiabilidad y validez del 
instrumento, quedando el instrumento final 
con 38 preguntas, mismo que se puede 
observar en los anexos. (Ver anexo 1)  
 
5. CONCLUSIONES 
Una vez realizadas las pruebas estadísticas de 
fiabilidad y validez al instrumento diseñado 
para medir la rotación de personal, se puede 
concluir se cuenta con instrumento fiable y 
valido,  debido a que los valores resultantes se 
encuentran dentro de los parámetros 
adecuados conforme a los autores revisados en 
la literartura. 
 Los sujetos encuestados en la 
realización de la prueba piloto fueron 
cooperativos y  debido a sus aportaciones en el 

sentido de claridad de la redacción de las 
preguntas, se pudo identificar aquellas 
palabras que ocasionaron confusión, mismas 
que fueron resideñadas de acuerdo a sus 
comentarios para una mejor comprensión. 
 Al contar con un instrumento ya 
validado que indica, de acuerdo a las pruebas 
a las que se sometió y sus resultados, que 
mediante éste se mediarán de manera 
adecuada la influencia de las varibles 
independientes (Salarios y liderazgo) sobre la 
variable dependiente (rotación laboral). Lo 
que permitirá continuar con la aplicación de la 
encuesta final al total de la población elegida 
para obtener los resultados para lo cual fue 
diseñado éste instrumento. 
 La rotación laboral es un fenómeno 
que aqueja actualmente a diversas empresas y 
que se ha estudiado de diferentes ángulos, 
debido a los altos costos que se genera en las 



mismas, siendo no sólo económicos, ya que 
también se ve impactado el ambiente laboral 
en que se desarrollan las actividades diarias de 
los sectores productivos. 

De igual manera, se observa que el 
impacto de dicho fenómeno no se dá 
solamente en las áreas productivas que 
presentan un mayor índice de rotación, sino 
también en todos aquellos departamentos 
administrativos encargados del control de 
nómina, contratación, selección y capacitación 
de los colaboradores de la empresa. 

El instrumento validado que se 
presenta, será de utilidad a la empresa TDV y 
Pymes con carcaterísticas similares en cuanto 
a actividad, ubicación y tipo de planta laboral, 
permitiéndoles analizar el impacto que tienen 
en la rotación laboral los factores de salarios y 
liderazgo, con el fin de diseñar y utilizar las 
estrategias adecuadas conforme a los 
resultados que se obtendrán al aplicar éste 
instrumento a su plantilla de trabajo. 

Al momento de aplicar la encuesta 
piloto, el tiempo que se dió a los participantes 
para  las respuestas fue corto debido a que la 
empresa se encuentra en temporada alta , por 
lo que se tuvo esta limitación en el desarrollo 
del trabajo, por lo cual se recomienda analizar 
estos tiempos con los encargados, al momento 
de la aplicación del instrumento al total de los 
colaboradores de la empresa. 

Los resultados del trabajo aquí 
propuesto, pueden ser de interés para las 
empresas que se encuentran en el área del 
Valle de Mexicali, ya que las características 
del personal contratado no son las mismas que 
se manejan en las zonas urbanas cercanas, 
dándose las condiciones para que a futuro, se 
permita analizar a una mayor población y 
conformada por personal de diversas 
empresas. 
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Anexos 
Anexo 1. Instrumento Final 

  
 
  
 

                 
                      
    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

    Facultad de Ciencias Administrativas 

                      
        Caso de Estudio: Variables que afectan la rotación laboral en TDV. 
       

Esta entrevista es realizada con fines de investigación académica, se busca obtener información sobre temas 
relacionados con la empresa en donde labora, los datos proporcionados serán manejados de forma 
confidencial y anónima. 

A. INFORMACIÓN GENERAL             

  
Favor de llenar los espacios con la información solicitada. 

      

  Edad ___________________   Género      Masculino _____ Femenino _____ No especifica _____ 
                     

  
Estado Civil 
_________________________ 

Escolaridad 
____________________ No. de hijos __________________ 

                      

  
Tiempo trabajando en la empresa 
_____________________________   Puesto desempeñado 

_____________________________________ 
                     

  

Tiempo en el puesto actual 
________________________ 

Celda 
Productiva 
___________ 

Lugar de residencia 
 
 _________________ 

                     

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA             

  
Favor marcar con una " X" la respuesta que considere más adecuada. 

    

Selección Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 
Considero que los términos de 
contratación son de acuerdo con mis 
expectativas.           

2 El salario ofrecido cumple con mis 
expectativas.             

3 La empresa es mi mejor opción para 
trabajar.             

4 La empresa ofrece buenas 
prestaciones.               

                      



Capacitación Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

5 Continuamente recibo cursos de 
capacitación por parte de la empresa.           

6 La capacitación que recibo es adecuada 
para desempeñar mi trabajo.           

7 
Se me capacita continuamente para 
desempeñar diferentes puestos dentro de 
la empresa.           

8 
Considero que, con la capacitación 
recibida, mejoro mis oportunidades de 
desarrollo en la empresa.           

9 Puedo hacer mejor mi trabajo debido a las 
capacitaciones recibidas.           

10 
En el tiempo que ha estado en la empresa, 
he asistido a dos o más cursos de 
capacitación.           

                      

Condiciones Laborales Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

11 La empresa me otorga el equipo adecuado 
para realizar mi trabajo.           

12 El espacio de trabajo es adecuado para 
desarrollar mis actividades laborales.           

13 Las condiciones de trabajo son adecuadas 
para continuar laborando en la empresa.           

                     

Remuneraciones (aspecto económico) Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

14 Los bonos de producción se otorgan de 
forma equitativa para todo el personal.           

15 El bono de puntualidad me motiva a llegar 
en tiempo.           

16 El bono de asistencia me motiva a no 
faltar al trabajo.           

17 Los bonos de producción son equitativos 
con los estándares solicitados.           

18 Estoy satisfecho con el ingreso que gano 
semanalmente.           

19 El bono de antigüedad me motiva a 
permanecer en la empresa.           

                     



Remuneraciones (aspecto emocional) Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

20 He recibido el reconocimiento adecuado 
por las labores que desempeño.           

21 Mis objetivos personales están en 
conexión con el propósito de la empresa.           

22 Me motiva permanecer en la empresa para 
disfrutar del festejo decembrino.           

23 La convivencia anual es un evento en el 
que me interesa participar.           

24 Existen sistemas de reconocimiento por 
los logros alcanzados en mi trabajo.           

25 
Los sistemas de reconocimiento son más 
atractivos que en otras empresas de la 
localidad.           

             

Liderazgo (manejo de personal) Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

26 
Recibo la orientación adecuada por parte 
de mi supervisor para desempeñar 
adecuadamente mi trabajo.           

27 Mi supervisor genera confianza en el 
equipo para resolver situaciones laborales.           

28 
Mi jefe me ayuda a resolver dudas o 
problemas que afectan mi ingreso 
semanal.            

29 El diálogo entre mi supervisor y el equipo 
de trabajo es fluido y respetuoso.           

30 Recibo información clara de mi 
supervisor para desempeñar mis labores.           

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

          



Liderazgo (motivación) Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

31 Mi supervisor toma en cuenta mis 
opiniones para el desarrollo del trabajo.           

32 Mi desempeño en el trabajo es reconocido 
por mi líder.           

33 Mi líder presta atención al trabajo que 
realizo.           

34 Mi bienestar en el desempeño de mi 
trabajo es importante para mi jefe.           

35 Mi líder me motiva a mejorar en mi 
trabajo.           

36 Me siento a gusto trabajando con mi líder. 
          

37 Mis superiores consideran que mis labores 
desempeñadas son dignas de respeto.           

38 
Mis superiores están al pendiente de mis 
necesidades para el adecuado desempeño 
de mi trabajo           

                      
MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.         
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1. INTRODUCCIÓN 
Este estudio comparativo tiene como objetivo 
mostrar la forma en que la resiliencia emana 
de la práctica de inteligencia emocional; de 
esta forma contribuye al conocimiento de 
manera asertiva, dadas las condiciones de 
pandemia en el mundo, las cuales requieren de 
adaptación y fortaleza. 

 

La dinámica social actual a raíz 
derivada del COVID-19, obliga a las 
organizaciones a cambiar las formas y 
estrategias de trabajo, al involucrar y 
promover, la adaptación en sus colaboradores 
a nuevas condiciones. 

 
Los factores individuales que 

justifican una conducta resiliente de algunas 

Resumen Abstract 
La situación actual derivada del Covid-19 de la 
pandemia y que afecta a nivel mundial, ha generado 
cambios de alto impacto en las organizaciones. Este 
estudio tiene como objetivo analizar los conceptos 
de inteligencia emocional y la resiliencia, desde los 
conceptos de diferentes autores. Se examinaron 18 
artículos de revistas internacionales y se analizaron 
desde consideraciones de factores de protección y 
factores de riesgo encontrándose congruencia entre 
ambos conceptos. Los resultados confirman 
dependencia de la inteligencia emocional para llegar 
a la habilidad de la resiliencia sin embargo el 
afrontamiento a situaciones adversas solo la 
resiliencia lo considera al 100%. Y la inteligencia 
emocional en un 56%. Se concluye que se debe 
seguir investigando la relación de ambos conceptos.  

The current situation derived from the Covid-19 
pandemic, affecting the whole world, has generated 
high impact changes in organizations. This study has 
the objective of analyzing the concepts of emotional 
intelligence and resilience from the perspective of 
different authors. After reviewing 18 articles from 
internationally recognized magazines and analyzing 
from protection factor considerations to risk factors it 
was found that both concepts to be in similar 
congruence. The results confirm the dependency of 
emotional intelligence to be able to develop resilience 
abilities; however in coping with adverse situations 
only the resilience considers it 100% while the 
emotional intelligence 56%. In conclusion, we must 
continue investigating the relation between the two 
concepts. 
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personas es la inteligencia emocional, por su 
capacidad de comprender y regular emociones 
propias y de interacción con los demás 
(Cassullo y García, 2015; Llorens, Salanova, 
Torrente, y Acosta, 2013).  

 
2. MARCO TEÓRICO  

 
La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), (2017) frente a la pandemia de COVID-
19 recomienda una orientación hacia las 
medidas que deben adoptarse en el ámbito del 
empleo y el trabajo como prevención en la 
forma de enfrentar situaciones de crisis y 
posibilitar la recuperación potencializando la 
resiliencia.  
 
 Siguiendo con la OIT, reconoce el papel 
fundamental que desempeñan las 
organizaciones de empleadores y trabajadores 
en la respuesta a las situaciones de crisis.  
 
 Por otro lado, pero en el mismo sentido, la 
inteligencia emocional es la capacidad que 
tiene el individuo de reconocer sus propios 
sentimientos y los ajenos, además de lograr 
motivarse y manejar las emociones en el 
mismo y en sus relaciones (Goleman1998). Lo 
anterior, quiere decir, que mientras una 
persona sea capaz de manejar inteligentemente 
sus emociones en escenarios adversos será 
capaz de adaptarse a ellas, contribuyendo con 
otros a generar ambientes de cordialidad, que 
son el preámbulo para el desarrollo de 
resiliencia. 
 
Dando seguimiento a la idea anterior se 
encuentra que el término resiliencia se refiere 
a capacidades, procesos o resultados derivados 
de una adaptación en un contexto de riesgo o 
adversidad (Masten 2012, 2014b). La 
resiliencia se redefine como “el potencial de la 
capacidad manifiesta de un sistema dinámico 
para adaptarse con éxito a alteraciones que 
amenazan la función, supervivencia o 
desarrollo del sistema” (Masten 2018, 
pag.187).  
 
 

 
2.1. Definiciones 
Es importante observar cómo, situaciones 
adversas afectan directa e indirectamente a 
los individuos. Lo relevante de desarrollar 
inteligencia emocional es el 
desdoblamiento que surge hacia la 
resiliencia.  Se vuelve necesario que los 
colaboradores dentro de la organización 
estén preparados para adaptarse a nuevas 
condiciones, para lo cual la inteligencia 
emocional contribuye favorablemente a 
enfrentar situaciones adversas, logrando 
fortalezas resilientes. 

2.1.1 Inteligencia emocional 
 

En 1920, Edward Thorndie, propone 
el concepto de inteligencia social como la 
habilidad para comprender y dirigir a los 
hombres y actuar sabiamente en las relaciones 
humanas. Concepto que en. 1998, fue acuñado 
por Goleman, quien se lleva los créditos como 
el padre de la inteligencia emocional, al 
incorporar elementos que parten desde el 
interior del individuo y desembocan en el 
ambiente social. 

En 1990 Salovey y Mayer, describen 
la inteligencia emocional como un conjunto de 
habilidades interrelacionadas sobre las 
emociones que experimenta el individuo.  

 
El concepto de inteligencia emocional 

ha sido actualizado de acuerdo a las 
condiciones que la sociedad demanda. La 
inteligencia emocional se identifica como un 
conjunto de habilidades y emociones desde su 
origen y las competencias que se requieren 
para manejarlas. Estos conjuntos de 
competencias llevan al individuo al 
autoconocimiento, autoregulación, empatía y 
habilidades sociales, (Según Díaz, 2010). 
 



Como se observa, cuando surge el 
concepto de inteligencia emocional, su 
enfoque se dirigía al reconocimiento y manejo 
de las emociones propias y de los demás; sin 
embargo, en la actualidad los teóricos aportan 
otros elementos que contribuyen al desarrollo 
de la IE, incorporando el elemento de 
“competencia”. 

 
El concepto de competencia se ha 

definido como la suma de conocimiento, 
habilidades y actitudes que son inherentes al 
ser humano y que lo llevan a desarrollarse de 
manera efectiva y eficiente en determinados 
contextos, a través de la experiencia vividas, 
que le permitan desarrollar y aplicar la 
inteligencia emocional.  

 
 
Las competencias de referencia, según 

Joseph, Jin Newman y Boyle, (2015), son las 
que promueven en el individuo la regulación y 
utilización de las emociones en forma positiva 
beneficiando los contextos en que se 
desarrolle. Se identifica entonces, que ante la  
una toma de consciencia o razonamiento a 
través del cual, el individuo es capaz de tomar 
conciencia, al racionalizar sus estados 
emocionales en él y en los demás, logra 
regular y utilizar las emociones de forma 
positiva, en beneficio de la organización.  

 
La inteligencia emocional muestra la 

forma en que los individuos, desarrollan 
resistencia a estresores, a través de la 
percepción, comprensión y regulación de sus 
emociones. Como se mencionó la IE, facilita 
respuestas adecuadas a la variedad de 
acontecimientos que el individuo enfrenta 
diariamente, disminuyendo reacciones o 
emociones desadaptativas, de manera que 
posibilita la experiencia de estados de ánimo 
positivos, reduciendo los negativos. (Cassullo 
y García, 2015; Llorens, Salanova, Torrente, y 

Acosta, 2013). (Pérez, Filella, Alegre, y 
Bisquerra, 2017). 

De las definiciones anteriores se 
concluye, que a mayor nivel de inteligencia 
emocional mayores serán las habilidades 
sociales que el individuo desarrolle. Los 
vínculos afectivos de calidad llegan a ser un 
factor de protección frente a la adversidad, lo 
que se podría considerar como resiliencia, 
(González, González, y San José, 2017). 

2.1.2 Resiliencia 
 
El estudio conceptual de la resiliencia va más 
allá de una teoría, debido a que es parte de la 
cotidianidad humana y se relaciona con su 
aspecto comportamental; teniendo en cuenta 
lo anterior, toda su revisión literaria se enfoca 
en hechos observados y acontecimientos. 
(Puentes Quiroga, A. M., Medina Gómez, L. 
X., & Castañeda Castaño, M. 2015) 

El término resiliencia se describe como una 
capacidad universal que permite a los seres 
humanos “prevenir, minimizar o 
sobreponerse a los efectos dañinos de la 
adversidad, o anticipar adversidades 
inevitables”. Adicionalmente la 
resiliencia, fortalece al individuo cuando 
enfrenta adversidades de la vida, llegando 
a superarlas e inclusive a dejarse 
trasformar por la experiencia. Grotberg 
(1995, 2006). 

La resiliencia, se manifiesta 
frecuentemente entre sujetos que se enfrentan 
a situaciones de riesgo o adversidad, 
permitiéndoles conseguir un estado de 
equilibrio, (Puig & Rubio, 2011, p. 83).  

Por su parte, Sampedro (2009) 
sostiene que, el término resiliencia es la 
capacidad de un individuo o de un sistema 



social de vivir bien y desarrollarse 
positivamente a pesar de las difíciles 
condiciones de vida y, más aún, de salir 
fortalecidos.  

 

Los autores anteriormente citados y en 
coincidenia con, Ruter Zigler, (1987) y Zigler 
(1991); señalan que la resiliencia es un 
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 
que posibilitan el crecimiento saludable 
individual, aunque éste haya vivido eventos 
traumáticos.  

 
En el mismo sentido se encuentran 

autores que relacionan la resiliencia en 
términos semejantes como la adaptación 
positiva mediante un proceso dinámico en 
contextos adversos y salir fortalecidos ante la 
adversidad, (Luthar 2001); (Cyrulnik 2005); 
(Vanistendael 2003).  

 
En los contextos de riesgos o 

adversidades, que en determinado momento 
promueven nuevas capacidades y producen 
resultados satisfactorios se denomina 
resiliencia. Unos años mas tarde, el termino 
resiliencia es redefinido como “el potencial de 
la capacidad manifiesta de un sistema 
dinámico para adaptarse con éxito a 
alteraciones que amenazan la función, 
supervivencia o desarrollo del sistema” (p. 
187), Masten (2012, 2014b);( 2018).  

 
Por otro lado, pero en el mismo 

sentido la Asociación Americana de 
Psicología define la resiliencia como el 
proceso logra que el individuo se recupere y 
fortalezca, de experiencias difíciles, logrando 
incluso, la competencia de adaptación a 
circunstancias adversas, traumas o tragedias 
como fuentes generadoras de estrés (2018). 
 
De acuerdo con las definiciones antes 
descritas, se concluye que la resiliencia es una 

competencia que el individuo deberá 
desarrollar, al percibir los resultados 
constructivos favorables que puede obtener. 
 
Es importante señalar, que el individuo en 
ocasiones, no reconoce sus capacidades hasta 
que se encuentra ante sucesos estresantes o 
traumáticos que lo llevan al límite de sus 
capacidades, lo que promueve la acción para 
resolver. 
 
2.13 Factores de riesgo protección. 
 
 La resiliencia se considera como 
una relación entre el individuo, sus 
experiencias pasadas, que tienen que ver 
con los aspectos culturales, políticos, 
económicos y sociales, (Manciaux, citado 
por Bacca et al. 2014). Donde estas 
relaciones se determinan por los factores de 
riesgo y protección. Los factores riesgo fungen 
como elementos desestabilizadores tales 
como: maltrato, enfermedades, adicciones y 
eventos traumáticos e inesperados, que 
generan incertidumbre como el COVID-19.  

Entre los factores de protección se 
encuentran: la sana autoestima, la manera en 
que el individuo socializa, el sentido del 
humor, visión de un proyecto claro de vida, 
autoestima, inteligencia emocional, 
autocuidado, optimismo, espiritualidad, 
esperanza, actitud positiva y redes de apoyo. 
(Manciaux, citado por Bacca, 2014). 
 

Según Leandro (2017), los factores de 
protección son: “aquellas circunstancias, 
características, condiciones y atributos 
vinculados al comportamiento prosocial, que 
potencian las capacidades de un individuo 
para afrontar con éxito determinadas 
situaciones adversas” (p.2). 
 
 Por último, los individuos en su 
diversidad reaccionan a los factores de riesgo 
dependiendo de los factores de protección que 



durante su vida hayan desarrollado. 
 
3. MÉTODO  
Revisión teórica y análisis de 18 artículos 
publicados en revistas digitales, y plataformas 
como Dialnet, Google Academic y 
universidades de Estados Unidos y Europa. 

Se diseñó tabla de definiciones de diferentes 
autores, donde se analizaron elementos como 
los factores de protección: Capacidad, 
habilidad, y Factores de riesgo en situaciones 
adversas, donde se determinaros algunas 

similitudes. 

Los resultados se midieron en porcentajes que 
permitieron mostrar la información con su 
respectivo análisis. 

Se diseñó un modelo comportamental en el 
cual se muestra como los individuos transitan 
por diferentes escenarios adversos 
contribuyen a su fortalecimiento. Ver fiura 1. 

Figura1. Modelo comportamental de inteligencia 
emocional y resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. RESULTADOS  
 
Este estudio muestra la forma en que la 

práctica de la inteligencia emocional, en 
situaciones adversas o retadoras, 
contribuye al desarrollo de 
comportamientos resilientes. 

 Un hallazgo interesante es que, la 
resiliencia y la inteligencia emocional 
muestran características diferentes en todos 
los seres humanos, por lo tanto, no todos las 
desarrollan. Aunado a lo anterior, se encuentra 
que los factores de protección llevan al 
individuo a responder de determinada manera, 
dependiendo de los factores de riesgo que el 

propio individuo identifica.  
 
 
El estudio muestra que el 33% de las 
definiciones consideran la IE como una 
habilidad, un 55% como competencia y un 
11% concepto general. 
Relacionado con las definiciones de resiliencia 
un 11% la definen como habilidad y un 78% 
como competencia quedando un 11% como un 
proceso. 
En cuanto a si se consideran las situaciones de 
riesgo en las definiciones se encontró que en 
IE solo el 56% lo considera; y en las de 
resiliencia el 100%. 
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 Los resultados del análisis de resiliencia 
tienen relación semejante al de inteligencia 
emocional e incluso cierta dependencia. 
Sin embargo, la inteligencia emocional no 
necesariamente se desarrolla en situaciones 
adversas y la resiliencia siempre. 
 
5. CONCLUSIONES  

 
Este estudio muestra la relación o dependencia 
de la inteligencia emocional que lleva a la 
resiliencia, sin embargo, diferentes autores no 
cuentan con una definición homologada de la 
forma en que depende una de la otra, 
independientemente de la correlación entre 
ambas. 
 
El estudio permite fundamentar afinidades 
entre los dos conceptos: factores de protección 
(capacidades, habilidades), y factores de 
riesgo (adaptación en diferentes contextos 
adversos) y las consideraciones de afrontarlos 
para salir fortalecidos.  
Mi punto de vista es que existe dependencia 
de la inteligencia emocional y la resiliencia y 
coincido con Belykh, A. (2018) donde resume 
que el estudio de la resiliencia ha permitido 
descubrir las características del individuo, su 
contexto y procesos psico-sociales que 

facilitan un manejo exitoso de situaciones 
adversas o estresantes. 
 
 Por otra parte existe relación con la 
inteligencia emocional la cual estudia a las 
personas exitosas desde sus rasgos de 
carácter o capacidades de racionalización 
emocional y figura como un complemento 
metodológico basado en los procesos 
cognitivos que estructura una posible acción 
para potenciar, entre otras, las cualidades 
recomendadas por los investigadores de la 
resiliencia, (Belykh, A. 2018)  
 
 La vinculación de estas perspectivas ofrece 
un marco de referencia para el diagnóstico e 
intervención en el desarrollo del individuo. 
 
En conclusión, este estudio muestra   un 
camino hacia una nueva línea de 
investigación, que contribuya a la 
identificación de factores de riesgo y 
protección que un individuo deberá 
identificar y que contribuya a la práctica 
de la IE y por lo tanto se desencadenen los 
comportamientos resilientes, necesarios 
por dinámica actual y retadora que las 
circunstancias demandan. 
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Tabla: 1 comparativa de inteligencia emocional y resiliencia 
Inteligencia emocional 

 

Año Autor Definición 
Factores de protección: 
C=Capacidad 
H= Habilidad 

Factores de 
Riesgo/Situació
n adversa 

1
920 Edward Thorndike 

La Inteligencia Social y la define como la 
habilidad para comprender y dirigir a los hombres 
y actuar sabiamente en las relaciones humanas, lo 
que ahora podemos considerar como un 
antecedente de lo que hoy es conocido como 
Inteligencia Emocional 

 
 
 

H 
 

 

1990 Salovey y Mayer 

Aportan a la definición de inteligencia emocional 
describiéndola como un conjunto de habilidades 
interrelacionadas sobre las emociones 
experimentadas por los individuos. 

H 
 

 

1997 BarOn 

La inteligencia emocional es un conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y 
de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a las demandas, y presiones 
del medio.  

H 
 

        
 
         X 

1998 Goleman, 

Es la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de 
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y 
en nuestras relaciones. 

C 

 

1998 
 Cooper 

Es la fuente primaria de la energía humana, la 
autenticidad, aspiración y empuje que activan los 
más íntimos valores y propósitos en la vida y los 
transforman en cosas en que se piensa, en cosas 
que se viven.  

 
C 

 
 
 
         X 

2008 
Mayer et al., 

Es la capacidad de participar en un procesamiento 
sofisticado de información sobre las emociones 
propias y de los demás y la capacidad de utilizar 
esta información como guía para el pensamiento y 
el comportamiento. 

 
 
 

C 

 

2009 
(Fernández y Extremera 

La Inteligencia emocional nos permite disminuir 
la intensidad y la frecuencia de los estados de 
ánimo negativos provocados por los 
acontecimientos adversos de vida cotidiana. 

 

 
 
           X 

2015 

2013 

(Cassullo y García, 
Llorens, Salanova, 
Torrente, y Acosta, 

La inteligencia emocional explica como algunos 
individuos se vuelven más resistentes a los 
estresores a través de su capacidad de percibir, 
comprender y regular sus emociones. 

C 

 
X 

2017 (Pérez, Filella, Alegre, 
y Bisquerra 

La inteligencia emocional está relacionada con los 
procesos de adaptación, facilitando respuestas 
adecuadas a los diferentes acontecimientos que 
una persona ha de afrontar en su vida diaria, 
disminuyendo las reacciones emocionales 
desadaptativas, posibilitando la experimentación 
de estados de ánimo positivos y reduciendo la 
incidencia de los negativos. 

         C 

 
 
 
           X 

Resiliencia  

1995 Grotberg 

Señala el concepto de la resiliencia como una 
capacidad universal que permite a los seres 
humanos “prevenir, minimizar o sobreponerse a 
los efectos dañinos de la adversidad, o anticipar 
adversidades inevitables” 

C X 

    
2003 

 

 
Vanistendael 

Define la resiliencia como una capacidad universal 
que permite a una persona, grupo o comunidad 
impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de 
la adversidad.” (2003, p. 18) 

C X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS  

2001 
2005  
2003 

 
Luthar  
Vanistendael Cyrulnik 

Relacionan la resiliencia en términos semejantes 
como la adaptación positiva mediante un proceso 
dinámico en contextos adversos; así como también 
la capacidad de los seres humanos que han sido 
sometidos a situaciones difíciles superar e incluso 
salir fortalecidos ante la adversidad. 

 
C 
 

X 

 2009 

 
 
Sampedro 

Define el término resiliencia como la capacidad de 
un individuo o de un sistema social de vivir bien y 
desarrollarse positivamente a pesar de las difíciles 
condiciones de vida y, más aún, de salir 
fortalecidos y ser transformados por ellas. 

C X 

 2011 
 

 
Hjemdal y col.  

Informan que la resiliencia individual contribuye 
de forma significativa y negativa a la predicción de 
depresión, ansiedad, estrés y síntomas obsesivo-
compulsivo. 

H X 

 2013 

 
 
Santos 

Define la resiliencia como una actitud vital 
positiva a pesar de las circunstancias difíciles por 
las que atraviesa una persona, y representa el lado 
positivo de la salud mental. Consiste también en 
saber aprender de la derrota y transformarla en 
oportunidad de desarrollo personal 

C X 

 2012, 
2014b 

 
 
Masten 

Masten (2018) redefine la resiliencia como “el 
potencial de la capacidad manifiesta de un sistema 
dinámico para adaptarse con éxito a alteraciones 
que amenazan la función, supervivencia o 
desarrollo del sistema” (p. 187). 

C X 

2018 
Asociación Americana 
de Psicología 

Defina la resiliencia como un proceso de 
recuperación de experiencias difíciles y adaptarse 
bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las 
amenazas o fuentes importantes de estrés. 

 
 
 

X 

2020 

 
 
 
 
   Bonnano 

La resiliencia se define como una trayectoria 
estable de funciones saludables después de un 
evento altamente adverso, esto lo deduce de su 
primera definición del 2002 en donde señala que 
la resiliencia incluye dos aspectos relevantes: 
resistir el suceso y rehacerse del mismo” (Bonano, 
Wortman et al, 2002 p.1150). 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es indagar sobre los 
determinantes de los precios mensuales de renta en 
departamentos que se localizan en Monterrey en 
los años 2019 y 2020 Nuevo León. La hipótesis es 
que las personas jóvenes son quienes están en 
constante búsqueda de departamentos, sobre todo 
las mujeres ya que buscan estar más cerca de su 
escuela o de su trabajo. Los datos fueron 
recabados del periódico -“El Norte”- ya que es un 
periódico muy La muestra se obtuvo por un 
mecanismo  no probabilístico. Además se utiliza 
un modelo de precios hedónicos como lo plantea 
Rosen (1974) para saber cuáles son los aspectos y 
características que influyen en la toma de 
decisiones para la búsqueda  de departamento. Los 
principales hallazgos fueron que los departamentos 
con mayor demanda son los que tienen tres 
habitaciones, un baño y medio, céntrico y lo más 
importante que el costo este dentro del rango de 
los precios del mercado. Finalmente esta 
investigación se divide en secciones, la primera se 
refiere a la introducción, la segunda al marco 
teórico, la tercera al método, la cuarta a los 
resultados y la quinta a la conclusión. 
 
Palabras clave: Departamentos, precios 
hedónicos, renta, Monterrey Nuevo León, 
servicios básicos, muestreo no probabilístico. 
 

 

 

Abstract 

The objective of this article is to investigate the 
determinants of the monthly rental prices in 
apartments that are located in Monterrey in the 
years 2019 and 2020 Nuevo León. The hypothesis 
is that young people are the ones who are in 
constant search of departments, especially women 
as they seek to be closer to their school or work.  
The data were collected from the newspaper - "El 
Norte" - since it is a very newspaper. The sample 
was obtained by a non-probabilistic mechanism. In 
addition, a hedonic price model is used as 
proposed by Rosen (1974) to know what are the 
aspects and characteristics that influence decision-
making for department search. The main findings 
were that the apartments with the highest demand 
are those with three bedrooms, a bathroom and a 
half, downtown and the most important thing that 
the cost is within the range of market prices. 
Finally, this research is divided into sections, the 
first refers to the introduction, the second to the 
theoretical framework, the third to the method, the 
fourth to the results and the fifth to the conclusion. 
 
 
Keywords: Departments, hedonic prices, rent, 
Monterrey Nuevo León, basic services, non-
probability sampling. 
JEL: D72, E25, I3.



1. INTRODUCCIÓN  
No cabe duda que, la adquisición de un 
departamento en Nuevo León como en 
cualquier otra parte dota de tranquilidad a las 
personas por diversas razones por ejemplo:   
cercanía con el lugar de su trabajo, de centros 
comerciales, de hospitales, etcétera. Los 
cuestionamientos que se desea responder 
son: ¿qué características tienen los 
departamentos?, ¿por qué la zona influye en 
su precio? 

Es importante aclara que el área 
metropolitana ha tenido un crecimiento 
considerable en estos años (2019 – 2020), 
que ha incrementado su demanda (compra y 
renta de viviendas), (Chávez. (2006). 
Asimismo, constituye un problema de 
infraestructura de la ciudad en cuanto a 
planeación se refiere, así como equipamiento 
urbano.  

La investigación se realizó del año 
2019 al 2020 para poder hacer una 
comparación sobre los precios de renta y las 
características de los departamentos antes y 
después de la pandemia del COVID-19, los 
datos fueron recabados del periódico “El 
Norte” para poder llegar a un rango de 
precios de renta, así como las características 
de los departamentos. La hipótesis que se 
quiere probar es identificar si las personas 
buscan en realidad tener un departamento 
cómodo a sus necesidades o simplemente 
estar más cerca de su trabajo. Las 
características de los departamentos influyen 
mucho a la hora de elegir un departamento y 
por lo tanto, son factores que determinan el 
precio. Cabe resaltar que el muestreo no 
probabilístico se realizó a 107 personas del 
área metropolitana de Monterrey ya que lo 
mínimo eran 100 personas, en el cual se 
recabó información que veremos 
representada en tablas y gráficas más 
adelante.  

 
2. MARCO TEÓRICO  
La renta de los departamentos siempre ha 
existido en la actualidad han tenido una 
mayor demanda debido a que los usuarios 
decidan rentar un departamento ya sea por la 
necesidad de estar más cerca del trabajo, de 

la escuela o simplemente porque no tienen 
una casa propia. Todo esto se relaciona con 
las características que buscan en una 
vivienda desde la década de los setenta se 
han ido estudiando principalmente para el 
mercado de las computadoras y televisiones 
(Michaels, 1979 y Ellickson, 1979). 

Algunos autores como Goodman 
(1978) destacan que los precios de las 
viviendas son muy variables dependiendo de 
la zona en la que se localicen; mientras que 
Witte. Et al., (1979) analiza el precio de la 
rentabilidad  para  saber las características de 
la vivienda ideal que el usuario busca. 

Zorrilla (1983) llevó a cabo dicho 
método (precios hedónicos) en el área 
metropolitana de Monterrey para confirmar 
que la calidad de aire y los precios de las 
viviendas influyen mucho, ya que si una 
vivienda se localiza en un lugar donde la 
contaminación es continua, los usuarios no 
querrán estar en ese lugar por mucho tiempo. 

Más que el situar un departamento o 
una torre departamental como es el caso de la 
actualidad, es muy importante considerar el 
aspecto urbano, ya que la ciudad de 
Monterrey y su área metropolitana no cuenta 
con una buena distribución urbana y por ende 
hace más difícil la transportación de un lado 
a otro, (López. - 2006). Para tener más clara 
la descripción de precios hedónicos, es una 
metodología que nos ayuda a saber cuál es el 
interés del consumidor o del cliente para 
pagar por un servicio o determinada calidad 
de vida Mendoza (2009) señala que hay un 
valor que otorga el entorno, la naturaleza, sus 
vistas, el vecindario, etcétera. Este valor no 
solamente le da un valor al objeto o al lugar, 
sino que también le agrega un valor a la 
persona. Moreno y Alvarado (2011) destacan 
que los aspectos que son importantes recalcar 
son la estructura, el entorno social y la 
localización. Estas tres características nos 
describen el departamento; la primera de 
ellas se refiere al número de recámaras, 
tamaño del departamento, con terraza, aire 
acondicionado, servicios de teléfono y 
cablevisión, etcétera. La segunda brinda 
información sobre la seguridad, cercanía de 
escuelas, tamaño de las familias que viven 
ahí, etcétera. La tercera nos da información 



de algunos otros aspectos ya que describe la 
geografía del sitio, su economía, las vistas 
con las que cuenta, el tráfico al que se 
enfrenta, etcétera. 

 
3. MÉTODO  
Realizamos encuestas a usuarios para saber 
sus preferencias al momento de rentar un 
departamento, las preguntas base fueron el 
tamaño del departamento, la razón de porque 
rentarían, el precio que estarían dispuestos a 
pagar, la ubicación de este. 

Se recabo la información de 107 
personas en muestreo no probabilístico en 
base a una entrevista digital para saber sus 
características ideales de un departamento, 
las personas tenían un rango de edad entre 
los 18 a 60 años. 

Se realizó una investigación en la 
hemeroteca de la biblioteca Alfonsina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, los 
datos se obtuvieron por los meses del año 
2019 y 2020 en el periódico el “Norte” para 
poder analizar las características de los 
departamentos que estaban publicados y 
saber los precios dependiendo de la zona en 
la que se localizaba. Esta búsqueda se centró   
específicamente en el centro de Monterrey 

porque ahí es donde se encuentra la mayor 
fuente de oportunidades para los usuarios. 
Los resultados obtenidos en la hemeroteca 
dan a conocer que el mercado de la renta de 
los departamentos en Monterrey está muy 
demandado y que casi la mayoría que están 
publicados tienen las mismas características.  

La primera se explica la razón de la 
encuesta, así como el aclarar que se requería 
para fines académicos, ya que las personas 
acceden más fáciles a contestarlas. La 
segunda sección cuenta con la información 
general del entrevistado y destacan, datos 
como edad, género, estado civil, etcétera. Y 
la última sección representa los aspectos de 
la rentabilidad de un departamento, aspecto 
más importante a analizar en dicho artículo. 

Inicialmente, se ubica geográficamente 
Nuevo León y, el municipio de Monterrey, 
área de estudio y análisis actual, (Imagen 1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1.- Ubicación geográfica del municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 

 
Fuente: INEGI. 

 
Se buscó información sobre 

departamentos en el centro de Monterrey en 
el año 2019, y el año 2020 para hacer un 
comparativo de que tanto se incrementó o 
se devaluó el precio por la pandemia del 
COVID-19, así como también determinar  

las características de los departamentos que 
estaban en renta entonces respecto de los 
que se ofrecieron durante la pandemia para 
verificar los cambios que se han suscitado.  

Parte importante de esta 
investigación es ver cómo el confinamiento 
ocasionado por el  COVID-19 afectó la 



rentabilidad en los departamentos así como 
identificar las características principales de 
los mismos en la actualidad y en la zona, 
siempre considerando, factores como la 
edad, el género y la importancia de lo que 
la gente necesita más cuando está buscando 
un departamento. 

La experiencia que el confinamiento 
ocasionado el COVID-19 hizo que la 
población pasara mucho tiempo en casa sin 
poder salir. En ese momento en que las 
personas valoran correctamente las 
características antes mencionadas de las 

viviendas. 
4. RESULTADOS  

De las 107 personas encuestadas se recabó la 
información con la que se analiza y compara 
en las siguientes tablas 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1 . Descripción de variables 

 
Variable. Descripción. 

Edad Muestra la edad en forma numérica del encuestado 
Género Variable dummy: 1=Hombre, 2=Mujer 
Civil Estado civil en el que se encuentra el entrevistado 
Escolaridad Formación académica, como último nivel de estudio 

completado 
Ingresos Ingreso salarial por mes 
Ubicación Cerca de qué área tiene preferencia por encontrar 

departamento  
Recámaras Cantidad de recámaras busca tener en su 

departamento de renta 
Baños Cantidad de baños que desea cuente el departamento  
Amueblado Si el entrevistado desea conseguir un departamento 

amueblado. 
Variable dummy: 1=Sí, 2=No 

Mensualidad Pagos mensuales en pesos, que está dispuesto a pagar 
por un departamento amueblado 

Sin muebles Razón por la cual no busca un departamento 
amueblado 

Servicios Servicios que necesita en su departamento 
Cochera Si el entrevistado requiere cochera. 

Variable dummy: 1=Sí, 2=No 
T.auto Tamaño del automóvil que el encuestado utiliza 
S.cochera El entrevistado no desea contar con cochera 
Autos Cantidad de automóviles que tiene el entrevistado 
Departamento Tamaño del departamento en m2 que busca 
Patio Si el entrevistado quiere patio en su departamento. 

Variable dummy: 1=Sí, 2=No 
T.patio Tamaño del patio que requiere 
C.patio Área por la que desea cambiar el patio 
Terraza Si el entrevistado quiere terraza. Variable dummy: 

1=Sí, 2=No 
T.ideal Características de la terraza ideal del entrevistado 
C.terraza Área por la que desea cambiar la terraza 
Vistas agradables Si el entrevistado prefiere vistas agradables. 

Variable dummy: 1=Sí, 2=No 
D.vistas agradables Descripción de vistas agradables que considera el 

entrevistado 



C.vistas agradables Cambiar vistas agradables por otro aspecto a beneficio 
personal 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La Tabla 2 se explica la frecuencia y 
el porcentaje a estudiar de solo algunas 
variables. 

Con estas logramos sacamos la 
media y la moda para identificar en 
nuestros encuestados si predominan más 
hombres o mujeres, así como otras 
variables como el ingreso salarial, su 
escolaridad, estado civil, y características 

especiales del departamento. 
De esta manera, los resultados son 

acordes con lo que  establece Zorrilla 
(1983), es decir, que los precios van de 
acuerdo a las características que buscan las 
personas y de las prioridades que les 
asignan en su bienestar. Dicho análisis se 
verá interpretado en las siguientes tablas. 

 
Tabla 2. Variables sociodemográficas de los encuestados y porcentajes 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Edad   
Menos de 25 29 26.6 
De 26 a 35 44 40.3 
De 36 a 50 15 13.7 
De 51 o mas 17 15.5 
No contestaron 2 3.9 
Total 107 100 
Género   
Hombre 42 39.3 
Mujer 65 60.7 
Total 107 100.0 
Estado civil   
Soltero(a) 56 52.3 
Casado (a) 47 43.9 
Separado (a) 1 0.9 
Divorciado (a) 3 2.8 
Total 107 100 
Escolaridad   
Secundaria 2 1.9 
Secundaria o técnica 26 24.3 
Licenciatura 66 61.7 
Maestría 13 12.1 
Total 107 100 
Ingresos   
Menos de 5 mil 9 8.4 

De 5 a 10 mil 38 35.5 
De 10 a 15 mil 26 24.3 
Más de 15 mil 34 31.8 



Total 107 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayoría de los encuestados 

fueron mujeres de 26 a 35 años, solteras, 
con una licenciatura y un ingreso de 5 a 10 
mil pesos mensuales. Estos resultados 
coinciden con la hipótesis de la 
investigación de la cual es que las personas 
jóvenes son quienes están en constante 
búsqueda de departamentos y más las 
mujeres ya que buscan estar más cerca de 
su escuela o de su trabajo. 

Los otros datos que salieron en la 
tabla nos dicen que hay una población 

mínima que tiene estudios superiores a la 
licenciatura (12%) y que tienen un ingreso 
mensual mayor, esto quiere decir que solo 
estas personas pueden adquirir de un 
departamento más costoso y con más 
virtudes para darle  valor agregado.  

 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables. 

 
 Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 
Ubicación 1 3 2.18 0.450 
Recámaras 1 3 2.10 0.640 
Baños 1 3 2.35 0.765 
Amueblado 1 2 1.56 0.498 
Mensualidad 1 3 1.71 0.621 
Sin muebles 1 3 2.43 0.640 
Servicios 1 3 2.14 0.848 
Cochera 1 2 1.21 0.411 
T.auto 1 3 1.43 0.805 
S.cochera 1 3 1.47 0.784 
Autos 1 4 2.00 0.749 
Departamento 1 3 2.15 0.639 

 
                           Fuente: Elaboración propia

 
En la Tabla 3 nos damos cuenta de 

las estadísticas de cada una de las variables 
para considerar cual es la que más utilizan 
y a base de estos resultados saber cuáles 
características son las más buscadas por las 
personas. Ya que hay muchos factores que 
afectan en la toma de decisión para la busca 
de un departamento. 

La importancia de hacer estas 
investigaciones es demostrar cuáles son los 
departamentos con mayor demanda y a 
base de esta información las 
desarrolladoras puedan hacer el 
departamento para que se les rente lo antes 
posible. 

Con esta tabla nos basamos también 
para identificar las características que en 

cierta manera son importantes, como son las 
vistas, el entorno, la contaminación 
ambiental, etc. Así como lo explica 
Saphores y Aguilar (2005) que el precio 
afecta mucho por los malos olores que está 
en la zona, ya que si está cerca de una 
industria, siempre tendrá malos olores y 
afectará al precio del departamento. 

López Rizzo (2006) menciona sobre 
qué tan importante es la zona en la que se 
ubica el departamento, ya que si es una zona 
en donde no tienes fácil acceso a carreteras 
o tienes problemas para transportarte a un 
lugar a otro esto le resta de igual forma el 
costo al departamento, por eso en la tabla se 
ve que un factor muy importante y que 
muchas personas escogieron era que 



estuviera cerca de su trabajo. 
 

Gráfica 1. Tamaño adecuado del departamento para los encuestados 
 

 
 
               Fuente: Elaboración propia. 

 
La Gráfica 1 indica que más de la 

mitad de los encuestados prefieren tener un 
departamento de 40 a 60m2. 

Este dato se vio mucho en la 
investigación preliminar que se realizó en 
la hemeroteca de la biblioteca Alfonsina en 
donde los departamentos publicados tenían 
estas medidas y estaban en un costo común 
a los demás departamentos del mercado, lo 
que variaba eran los muebles y los 
servicios.  

Mientras que el 29% de los 

encuestados nos indican que hay personas 
que si quieren un departamento amplio en 
donde puedan tener más áreas. El  
porcentaje restante 13.8% prefieren tener 
un departamento pequeño quizás sea por 
tener un costo menor o por el simple hecho 
de que no se la pasa mucho tiempo en el 
departamento. Después de analizar esta 
gráfica y saber la medida estándar del 
departamento, pasaremos a analizar los 
siguientes gráficos para poder llegar a una 
conclusión con los datos recabados. 

 
 

Gráfica 2. Porcentaje de entrevistados que desean patio 
 

 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Gráfica 2 el 66% nos indicó 

que esta dentro de sus necesidades el 
conseguirlo con patio, mientras que el 
33.7% indica que no quieren patio en el 
departamento que buscan ya que la causa 

principal es que no pasan mucho tiempo en 
casa. Podemos deducir que la mayoría de 
los entrevistados desean un área al exterior 
de su hogar en el que puedan tener algún 
tipo de recreación. De las personas que 
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quieren tener el  patio en su departamento 
el porcentaje mayor respondió que desean 
un patio de tamaño mediano, como se 
aprecia en la Gráfica   3, con el 59% 
mientras que el 11% desea un espacio 

grande. Y solo el 29% respondió que quería 
solo un espacio pequeño. Se puede deducir 
con estas respuestas que esperan que el 
patio tenga significancia en el 
departamento de búsqueda.

 
 
 

Gráfica 3. Tamaño de patio que buscan los encuestados 
 

  
        Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La Gráfica 4 retoma el resultado de  
las personas que no desean tener patio, es 
decir  el 33.7% de los entrevistados. Estas 
personas  desean cambiar esta área por alguna 
otra que sea más de su aprovechamiento, se 
expusieron tres posibles respuestas a lo que 
ellos respondieron que preferirían tener una 
recámara en lugar de ese patio, con el 36% de 
los encuestados. Seguidos por una cocina, 
reconociendo que se refieren a tener una 

cocina más amplia ya que usualmente en los 
espacios que rentan como departamentos 
tienden a tener espacios muy reducidos. Y al 
final con un 31.5% indican que preferirían 
tener un espacio mejor adaptable a lo que es 
la sala, pensando que estos encuestados son 
más del ámbito social por lo cual requieren 
más espacio en esta área del departamento. 
 

 
 

Gráfica 4. Espacio que desean aprovechar en lugar de un patio 

 
      Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, se analiza la percepción de una terraza, esto 
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considerando que existen departamentos 
que se ofrecen en una segunda planta y se 
presta a tener esta área, de los entrevistados 
el 64.7% prefieren tener una terraza, 
considerando que el centro de Monterrey 
contiene vistas a los mejores cerros, y una 
terraza en esta zona pudiera ser de lo más 
aprovechable. Mientras que el 35.3% no 
quisiera tener una terraza en su 
departamento de búsqueda. Considerando 
las personas que prefieren terrazas, se les 
cuestiono por las vistas que prefieren tener 
al estar en sus terrazas, dejando como 
opción a elegir tres, y el porcentaje que más 
se vio favorecida, son las vistas agradables 
con el 53.1%, por lo cual se puede deducir 

que las personas que desean una terraza es 
por esta condición, que necesitan tener 
vistas que puedan aprovechar en ella. 
Seguido por espacios abiertos con el 35.4% 
considerando que las terrazas son más para 
tomar el aire libre. Y por último con el 
11.5% requieren una  terraza lo más 
privada y personal posible, véase la Gráfica 
6 a continuación. 

 
 
 
 
 

 

 
Gráfica 5. Porcentaje de entrevistados que desean terraza 

 

 
 

       Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 6. Vistas que prefieren en una terraza 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

A las personas que no 
quieren una terraza, se les cuestionó 
que área prefieren en lugar de una 

terraza, enlistando tres posibilidades 
se reportó que  la recámara obtuvo 
el 40% de las preferencias, seguido 
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por una sala de juegos con el 32% y 
al final con un estudio de trabajo 
con el 28%. Considerando que de 
personas que no quieren terrazas 
solo obtuvimos el 35.2%, se podría 

decir que aproximadamente una 
tercera parte de los entrevistados no 
la quiere. Estos porcentajes se 
describen en la Gráfica 7.

 
 

Gráfica 7. Área que prefieren en lugar de una terraza 
 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
También  se busca tener la 

percepción del encuestado en cuanto a que 
se refieren ellos con las vistas agradables, 
por lo cual una de las preguntas  era ver las 
consideraciones que ellos tenían o el 
concepto al que se referían al hablar de 
vistas agradables, lo que se describen la 
Gráfica 8, donde  la respuesta con mayor 
porcentaje fue  vistas a los cerros, con un 

64.6%, donde comprobamos una vez mas 
que es uno de los detonantes  o cosas 
principales a la hora de seleccionar un 
departamento,  seguido de vistas a un jardín 
considerando que fueran en una sola planta  
con un 30.3% y por ultimo con un 5.1% 
vistas privadas  adornadas por el usuario, 
como se describe en la Gráfica 8

 
Gráfica 8. Que considera una vista agradable el encuestado  

 

 
                    
                            Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Gráfica 9, se cuestionó las 

personas que no quieren unas vistas 
agradables, cuál sería la opción que tendría 
mayor peso, al buscar departamento si no 

contara con estas vistas agradables, o fueran 
otros conceptos de su agrado. Las principales  
respuestas con un 38% destacan dos espacios 
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adecuados y zonas privilegiadas de accesos rápidos.  
 

Gráfica 9. Que prefiere en lugar de vistas agradables 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5. CONCLUSIONES  
Los departamentos están teniendo una 
gran demanda en el mercado por la 
sociedad que busca estar cerca de su 
empleo y de sus estudios, es importante 
abordar el tema de identificar cuáles son 
las características que más buscan las 
personas para rentar. 

Lo más importante de este estudio 
es que las personas puedan rentar un 
departamento con mayor facilidad ya 
teniendo en cuenta las características 
primordiales. 

No es el simple hecho de construir y 
ya, es resolver todos los problemas que se 
van a presentar, ya sea para la sociedad y 
también para los usuarios que vayan a 
rentar un departamento; me refiero a que 
si no se hace una buena planeación en lo 
urbano para poder llegar bien al lugar, el 
sitio no tendrá una buena aceptación por la 
sociedad porque su transcurso de llegada 
será difícil, en cambio sí se planea bien la 
infraestructura urbana, es más probable 
que tenga una gran aceptación por  la 
sociedad y por supuesto que el precio 
incrementaría. 

Podemos decir que los 
departamentos se rigen por niveles, el 
básico es el que todos buscan, el medio es 

aquel que no todos pueden tener y el alto 
es aquel que cumple con características 
muy específicas de personas que tienen la 
posibilidad de adquirirlo y poder sustentar 
las renta y el mantenimiento. Hay mercado 
para todos y es bueno saber los factores 
que esto lo constituyen.  

Sin dejar de lado que en estos 
tiempos estamos batallando con la 
economía del país por el COVID-19 
tenemos que estar de acuerdo en que no 
siempre se podrá tener un costo elevado, 
es buscar un precio “justo” y rentar a ese 
precio porque de otra manera no podrás 
rentar los departamentos. 

Para el descanso y el confort no hay 
precio que no valga pero también hay que 
estar conscientes de cuánto tiempo 
tendrías que invertir para lograr alcanzar 
tener un departamento soñado. Hoy en día 
estamos aprendiendo a valorar lo mucho o 
poco que tenemos y así ser felices, ya que 
si hay posibilidad de tener un 
departamento muy bien ubicado, con 
buenas vistas, amplio, etcétera es a base de 
seguir luchando por salir adelante y sin 
importar este trago amargo que nos trajo la 
pandemia del COVID-19.  
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Resumen 
El presente artículo ofrece un análisis acerca de la 
percepción de seguridad en los habitantes de dos 
desarrollos conocidos en la ciudad de Poza Rica, 
estado de Veracruz. Como en el título se menciona 
llevan el nombre de Lomas Residencial, y la colonia 
Gaviotas. Dichos desarrollos se encuentran a no 
más de 2 kilómetros físicamente de distancia, sin 
embargo, cuentan con una gran distancia a nivel 
social y económica entre sus colonos. En esta 
investigación son tomados en cuenta puntos como 
arquitectura de los espacios, nivel de ingreso, 
estudios y sensación de seguridad y la importancia 
que se le da a esta última necesidad, así como la 
manera en que se ha resuelto si se ha hecho. 
También se utilizan métodos cuantitativos 
(encuesta) casi en la misma proporción de personas 
en cada desarrollo. Se puede concluir que el nivel 
de percepción en cuanto a seguridad va muy de la 
mano con el poder adquisitivo de las familias y el 
método de compra, sin embargo, la preocupación y 
necesidad es la misma. 
 
Palabras clave: Clases socioeconómicas, 
desarrollo habitacional, percepción de inseguridad, 
Poza Rica, Veracruz. 
 
 
 

Abstract 
This article offers an analysis about the perception 
of security in the inhabitants of two known 
developments in the city of Poza Rica, state of 
Veracruz. As mentioned in the title, they bear the 
name of Lomas Residencial, and the Gaviotas 
neighborhood. These developments are physically 
no more than 2 kilometers apart, however, they 
have a great social and economic distance between 
their settlers. In this research, points such as 
architecture of the spaces, income level, studies 
and sense of security are taken into account and the 
importance given to this last need, as well as the 
way in which it has been resolved if it has been 
done. Quantitative methods (survey) are also used 
in almost the same proportion of people in each 
development. It can be concluded that the level of 
perception regarding security goes very hand in 
hand with the purchasing power of families and the 
purchase method, however, the concern and need is 
the same. 
 
 
Keywords: Socioeconomic classes, housing 
development, perception of insecurity, Poza Rica, 
Veracruz. 
JEL: J31, D3, D31. 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
Este artículo se realiza en la república 
mexicana, específicamente el estado de 
Veracruz, en la ciudad de Poza Rica y se enfoca 
en presentar un análisis de la percepción de 
seguridad entre dos desarrollos habitacionales. 

El interés en indagar acerca de este 
fenómeno es hacer un análisis en la forma en 
que se vive la inseguridad en la vivienda, y su 
entorno, este mal que afecta a todas las clases 
sociales y ¿qué relación puede llegar a tener el 
poder adquisitivo con una mejor percepción de 
seguridad? También se indaga sobre ¿qué 
áreas son las más importantes para cualquier 
persona en su vivienda? Para esto se 
encuestaron a 106 personas de dos diferentes 
desarrollos habitacionales en el año 2021 y se 
hace un análisis de correlación que nos 
permitirá sustentar la relación que existe entre 
la situación económica con la sensación de 
seguridad.  

También en este estudio se opta por un 
análisis cruzado para poder hacer una 
comparativa como lo indica el título entre los 
dos grupos de estudio, siendo el desarrollo la 
variable con la cual se parte la comparativa. 

Dado nuestros resultados preliminares 
hemos podido concluir que se ha optado por 
mercantilizar un derecho y una cualidad como 
la seguridad que debería tener toda vivienda 
como bien menciona el art 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) que la reconocen como un “Derecho de 
todas las personas a un nivel adecuado para sí 
y su familia en alimentación, vestido y 
vivienda adecuado”. La conversión de una 
necesidad tan básica como lo es la seguridad 
abre la puerta a la venta de la calidad de vida. 

En un contexto histórico la ciudad de 
Poza Rica, Veracruz es el punto más 
importante de la zona norte del estado, debido 
a la gran actividad petrolera y comercial en la 
región, conociéndose en algún momento como 
la capital petrolera del país. 

En el 2008 con la reforma energética se 
dio una inyección de capital a la ciudad y área 
metropolitana debido al proyecto ATG (Activo 
Integral Aceite Terciario del Golfo) abriendo la 
puerta a nuevos habitantes de diferentes partes 
del país y del mundo, dando como 
consecuencia una gran demanda de vivienda, 

Sin embargo a la par de estos 5 años posteriores 
de crecimiento acelerado, alcanzó a la ciudad 
los estragos de la “guerra contra el crimen 
organizado” comenzada en 2006 por el 
entonces Presidente de la republica Felipe 
Calderón Hinojosa.  

Estas factoras provocaron en la ciudad 
una nueva forma de ver, proyectar, desarrollar, 
y construir las viviendas, primeramente, la 
gran cantidad de inmigración que llegó a la 
zona trajo como consecuencia una gran 
demanda de vivienda que la ciudad ni la zona 
podían proveer. En segundo lugar, la gran 
inyección de capital y gran fuente de trabajo 
conllevó a altos niveles de poder adquisitivos, 
pero de la misma manera a altos índices de 
desigualdad social, trayendo consigo dos tipos 
de mercado inmobiliario muy marcado en 
cuanto a precio de salida se refiere. Y por 
último lugar la inseguridad que se vivía en el 
país, y que también se sufrió en el área creó 
una sensación y percepción de inseguridad que 
tendrían que satisfacer los inversionistas y 
desarrolladores en los nuevos proyectos 
habitacionales.  

En este lapso es cuando se comienza el 
conjunto habitacional Lomas Residencial, en 
un entorno cerrado, vigilancia privada, control 
de acceso, etc. A la par de esto, los 
fraccionamientos de nivel similar o superior 
ya existentes adoptaron las mismas medidas 
de seguridad, a diferencia de las colonias 
existentes que por el proyecto planteado era 
imposible controlar su ingreso o delimitar su 
espacio. Debido a esto la diferencia de 
plusvalía aumentó y decayó en los conjuntos 
cerrados y abiertos respectivamente, así como 
la calidad de vida, la percepción de seguridad 
y el distanciamiento social entre los diferentes 
sectores de la población. 
 
2.MARCO TEÓRICO 
Es sumamente difícil poder medir dicha 
calidad de vida es posible acercarse sumando 
varios puntos como estilo de vida, vivienda, 
satisfacción en la escuela, negocios y en el 
empleo (Alvarado et al., 2020 y Velarde y 
Avila, 2002). En el siguiente trabajo 
ahondamos en el punto de la vivienda y la 
bondad que puede llegar a tener al generar una 
sensación de seguridad, o percepción de 



Gráfica 1. Encuestados Según su desarrollo 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Variables de control 

seguridad. 
La percepción de inseguridad se refiere 

a la sensación que puede tener o con la que 
puede vivir una persona de ser víctima de un 
delito, sin necesariamente estar en peligro de 
serlo. O bien como nos dice Vilalta (2009) la 
perturbación angustiosa del ánimo que se 
deriva de la diferencia entre el riesgo percibido 
de ser víctima de un crimen y la victimización 
de hecho. Otra de las definiciones que se 
acuñaba a este mal es de Stanko (1995) la 
preocupación por estar fuera de la casa, 
probablemente en una zona urbana solo y 
potencialmente vulnerable a daños personales. 

Sin embargo, la problemática ha 
avanzado a tal magnitud que incluso dentro de 
la vivienda se puede tener una sensación de 
inseguridad. La negativa percepción de 
seguridad en los hogares de nivel medio bajo 
es fruto de un siempre presente sentimiento a 
ser y de ser víctima de algún tipo o grupo 
criminal    y si a esto sumamos las deficiencias 
físicas de la vivienda de nivel medio bajo 
como lo comenta Galeana (2018). La carencia 
de servicios básicos ha sido factores 
determinantes en la construcción   del 
concepto y noción de inseguridad más que de 
seguridad.  

La suma o falta de todos estos factores 
puede resumirse en la calidad de vida de las 
personas. Al hablar de esto debemos aclarar 
que una buena calidad de vida se refiere al 
bienestar como satisfacción de preferencias y 
necesidades Nussbaum y Sen (1996), y por 
último ubicar las necesidades del ser humano, 
que según Maslow (1943) se dividen en 4 
niveles, siendo la seguridad tan importante que 
solo está por debajo de actividades tan 
imprescindibles como la respiración, el 
descanso y la alimentación.  

En este artículo no se pretende hablar 
sobre la probabilidad de robo, exclusión, la 
distancia, entorno social, la segregación o la 
desigualdad social, ya que hay varios artículos 
que hablan sobre estos temas como los de 
Alvarado, Morales y Ortiz (2020), Alvarado, 
Valencia e Iturralde (2019), Sánchez (2018) 
Valverde, Amaral y Ham (1990) y Zapata 
(1999). Lo que se busca es evidenciar la 
relación que existe entre el poder adquisitivo y 
percepción de seguridad, exponer la forma en 

que se ha comercializado una necesidad básica 
y que dicha característica pesa por sobre 
muchos aspectos de la vivienda. 

 
3.MÉTODO 
Este trabajo es una investigación cuantitativa, 
aunque lo que se pretende ubicar sea la 
percepción de los encuestados, la forma de 
analizar los datos obtenidos es descriptiva y 
fueron obtenidos mediante una encuesta, la 
cual se aplicó a 106 personas residentes de los 
dos desarrollos o conjuntos que son objeto de 
estudio, todos estos consensos han sido 
aplicados en el año 2021 con ayuda de la 
herramienta de Google, enviados mediante la 
aplicación Whatsapp. e invitaciones por medio 
de diferentes redes sociales, siendo esta la 
manera de aplicación para garantizar la 
seguridad del encuestador y encuestados a 
causa de la pandemia del Covid que está en 
curso en el momento de realización de este 
artículo. 

Cabe señalar que la proporción de 
encuestados no fue en partes iguales (Lomas 
Residencial con 65 encuestados y Gaviotas con 
45) según la localización de su vivienda, como 
se muestra en la Gráfica1. 
 
 
 

 
Otra parte del instrumento de medición fueron 
las variables de control. (Tabla 1)   
 
 

Variable Definición 

59%

41%

Lomas residencial Gaviotas



Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Resultados de variables de control 

Tabla 3. Resultados de variables de control. 

Edad   
Es el tiempo que ha vivido 
una persona al día de 
realizar el estudio. (Se 
manejaron 4 rangos de 
edades.) 

Género   
Apunta a las 
características fisiológicas 
y sexuales con las que 
nacen mujeres y hombres. 
(1= Mujer 2= Hombre) 

Escolaridad   

El grado más elevado de 
estudios realizados o en 
curso, sin tener en cuenta 
si se han terminado o están 
provisional o 
definitivamente 
incompletos. (Se dividió 
en 4 niveles.) 

Ingreso   
Conjunto de ganancias 
que son recibidas, como 
resultado de su actividad 
económica. (Se manejaron 
5 rangos de ingreso.) 

 
  
 

Las anteriores variables nos sirven para 
poder encontrar un patrón entre algunas 
características de ciertos grupos y poder en 
algún momento dar una respuesta a los 
fenómenos que acontecen como lo es la 
percepción de seguridad. 

Se vació la información de las variables 
de control y se obtuvieron los siguientes 
resultados mostrados en la Tabla 2. (Es debido 
mencionar que a la escolaridad se manejaron 
nomenclaturas del 1 al 4 siendo 1= primaria 2= 
secundaria 3= preparatoria 4= universidad, así 
también al rango de ingreso siendo del 1 al 5, y 
son 1= menos de $5,000.00 pesos 2= de 
$5,000.00 a $10,000.00 pesos 3= de 
$10,000.00 a $20,000.00 pesos 4= de 

$20,000.00 a $40,000.00 pesos y 5= más de 
$40,000.00 pesos) 
 
 

Variable Media Desv. 
Estanda

r 

Mínim
o 

Máxim
o 

Edad 

41.98 14.454 15 82 

Género 

1.46 .501 1 2 

Escolarida
d 

3.61 .763 1 4 

Ingreso 

3.65 1.015 1 5 
 
 

Para conocer a fondo y poder resolver 
las preguntas planteadas en este artículo se 
redactaron y aplicaron otras variables 
específicas con el objetivo de establecer las 
causales en el que una persona se sienta 
inseguridad en su vivienda y si es esta una 
necesidad primordial que comparte la 
población en general o es dependiendo el 
estrato del cual se procede.  

En la siguiente tabla 3 se expone las 
variables específicas que se resolvieron en la 
encuesta, al ser aspectos relativos, se procedió 
a darle un valor numérico a cada punto para un 
posterior análisis cuantitativo. 

 
 
 

Variable Definición 

Desarrollo   

Desarrollo donde se 
encuentra la vivienda del 
encuestado. Siendo  
1= Lomas Residencial  
2= Col. Gaviotas  
 
 



Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Resultados de variables específicas.  

Fuente: Elaboración propia 

Seguridad   

Opinión acerca del grado 
de seguridad de la 
vivienda.  
1= Alto  
2= Medio  
3= Malo 
 
 

Método   

método de compra de la 
vivienda.  
1= Compra directa  
2= Bancario  
3= INFONAVIT  
4= FOVISSSTE 5 =Otro 
 
 

inversión   

Tipo de inversión 
realizada. 1= Seguridad  
2= Acabados  
3= Ampliaciones  
4= Ninguna de las 
anteriores 

Importancia   

 
Criterios más importantes 
en una vivienda.  
1= Seguridad  
2= Diseño  
3= Áreas verdes  

 
 

Al vaciarse los resultados de las 
anteriores variables obtuvimos los siguientes 
resultados como se muestra en la tabla 4. 

 
 

Variable 
 Medi

a 

Desv. 
Estanda

r 

Mínim
o 

Máxim
o 

Desarrollo 
 

1.39 .489 1 2 

Seguridad 
 

1.92 .700 1 3 

Método 
 

2.18 1.049 1 5 

inversión 
 

1.8 1.073 1 4 
Importanci
a 

 

1.18 .513 1 3 
 

 
 

4.RESULTADOS 
Anteriormente se explicaron cuáles fueron las 
variables específicas y de control y la manera 
en que las abordamos para un posterior 
análisis. Con base a los resultados obtenidos se 
muestran algunos patrones muy evidentes al 
momento de realizar un cruce de variables.  

Como se menciona en la introducción de 
este trabajo de investigación, se pretende desde 
un inicio establecer y demostrar una relación 
entre el poder adquisitivo y la percepción de 
seguridad. Esto lo hicimos comparando dos 
nichos de diferentes grupos socioeconómicos. 

En primer lugar, hay una diferencia muy 
clara entre los ingresos económicos de ambos 
desarrollos como se muestra en la siguiente 
gráfica de barras (Gráfica 2). 



Gráfica 2. Cruce de variables sobre desarrollo e ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Cruce de variables sobre desarrollo e 
importancia 

  

 
 

 
Sabiendo la relación que hay entre el 

desarrollo y el índice de ingreso salarial de sus 
habitantes procedemos a seguir la comparativa 
y determinar en qué variables el poder 
adquisitivo perse tiene impacto en las 
necesidades y prioridades de los encuestados. 

Dentro de las diferencias encontramos 
una muy importante y cimentación para la 
realización de este trabajo y es que la 
percepción de seguridad va de la mano con el 
desarrollo donde se ubica la vivienda, abriendo  

 

 
una brecha enorme entre la percepción del 
habitante de una colonia popular contra el de 
un habitante de desarrollo privado. Como lo 
indica la tabla 7. Y por ende podemos deducir 
que efectivamente el ingreso salarial 
condiciona la calidad de vida en las personas. 
Ya que los habitantes de Lomas Residencial 
mostraron una mejor sensación de seguridad en 
el desarrollo donde radican. 

En los resultados anteriores se ha visto 
una diferencia muy acentuada entre el ingreso 
y la percepción de seguridad. Sin embargo, 
respondiendo a una de las preguntas 
introductorias para realizar este ejercicio hay 
tendencias que ignoran cualquier diferencia 
socioeconómica, como lo son las necesidades 
básicas del ser humano.  

El siguiente análisis es acerca de la 
importancia que le da a la seguridad el 
individuo al momento de hacer la compra o de 
decidirse por establecerse y/o comprar una 
vivienda. Los resultados fueron muy parejos, 
realmente las necesidades son las mismas 
como lo muestra la tabla siguiente (Grafica 4) 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Cruce de variables sobre desarrollo e 
importancia. 

Gráfica 4. Cruce de variables sobre desarrollo y 
percepción de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Otra comparativa que se realizó es en qué 
invertían los nuevos dueños con la finalidad de 
mejorar su vivienda, o si lo hacían, y 
nuevamente la gráfica (Grafica 5) muestra 
resultados muy similares, a pesar de que el 
grupo de encuestados que parten de un ingreso 
salarial más alto tienen la intención de invertir 
en seguridad, incluso aunque sientan seguro el 
desarrollo donde habitan. Este fenómeno es 
algo relevador ya que podemos notar que la 
seguridad como necesidad es una a la que no se 
puede llegar a sentirse satisfechos, es una 
sensación de la que nunca se llega al hartazgo. 

Hay una cierta parte de los encuestados 
que le dieron prioridad al área de acabados, 
llevando la delantera el desarrollo privado, en 
el punto de las ampliaciones ambos desarrollos 
tienen una inclinación parecida y un mayor 
numero de personas del desarrollo Lomas 
Residencial señalaron no haber invertido mas 
allá del desembolso inicial de compra. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
El resultado es muy evidente, la 

seguridad es la cualidad más importante de casi 
el 90% (87.7%) del total de encuestados. Así 
que retóricamente hablando ¿por qué los 
habitantes de Gaviotas habitan un lugar del 
cual ninguno confirmó como alta su 
percepción de seguridad habitacional? Pues 
podemos ver claramente que el factor salarial 
es necesario hoy en día para establecerse en 
nichos privados que puedan resolver la 
problemática que existe en la sociedad.  

En cuanto a los resultados de estas dos 
últimas graficas se puede observar además que 
es muy mínimo el número de encuestados que 
consideran otros campos o características de 
casa habitación como áreas de oportunidad 
más importantes que la seguridad. Dichas 
respuestas son de un pequeño grupo de 6 
personas que corresponden al 5.7% de 
encuestados que le genera más preocupación 
las áreas verdes, y cabe señalar que solo en el 
Desarrollo Lomas Residencial hubo esta 
respuesta, parece que, aunque sea en un 
número muy bajo, hay un nivel salarial donde 
se puede permitir que las preocupaciones se 
vuelvan menos básicas y más del tipo 
comodidad.  
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Imagen 1. Casa ubicada en la Col Gaviotas. 

Fuente: casas.trovit.com.mx 

Imagen 2. Casa ubicada en Lomas Residencial 

Fuente: propiedades.com 

En cuanto a la importancia del diseño de la 
vivienda ambos conjuntos tuvieron 4 y 3 
encuestados señalándolo como su máxima en 
cuanto a cualidades habitacionales dando un 
3.8% y 2.8% respectivamente, siendo una 
muestra insignificante.  

El tipo de compra fungió un factor 
determinante en el momento de hacer una 
relación con la seguridad. Los resultados nos 
permiten inferir que las instituciones públicas, 
específicamente INFONAVIT tiene requisitos 
que no van de la mano con la calidad de vida 
real, son vistas desde el punto de vista 
conceptual en donde la vivienda es meramente 
una cubierta y no un refugio.  

Entre los diferentes tipos de compra 
como bancario al casi siempre tratarse de 
créditos mas altos debido a ingresos mayores 
pueden optar por elegir entre una mayor 
variedad de compra. 

 
4.1 plusvalía 
El hecho de que exista una sensación 
generalizada en cuanto a la seguridad influye 
en el valor de la propiedad. El efecto bolo de 
nieve que cae sobre las casas con ese efecto 
negativo aumenta año con año, y no permite 
que los propietarios gocen de un aumento del 
valor de su propiedad. 

En la siguiente imagen (Imagen 1) se 
puede apreciar la foto de una casa en venta en 
la colonia Gaviotas. 
 
 

 
 

La anterior vivienda tiene un precio de 
$750,000.00 pesos contando con un área de 
construcción de 120 m2 dándonos un 
aproximado de $6,000 pesos el m2. 
 

La siguiente imagen es una casa 
igualmente de venta ubicada en Lomas 
Residencial (Imagen 2). 
 

 
 

A diferencia de lo que pasa con las casas 
ubicadas en la colonia Gaviotas, la plusvalía de 
las viviendas de Lomas Residencial se ha 
disparado a lo largo de los años, dándole un 
patrimonio valioso a sus poseedores y un buen 
negocio para los inversionistas de la ciudad.  

La imagen mostrada anteriormente es 
una casa habitación con un costo de 
$3,100,000.00 y un área de construcción de 
250 m2 , dándonos un costo por metro de más 
de $12,000.00, ofreciendo valor de casi el 
doble comparado con su contraparte caso de 
estudio.  
 
5.CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados se puede 
contestar las preguntas de investigación y 
procedo a hacerlo.  

Hay una relación muy marcada en 
cuanto al poder adquisitivo y la percepción de 
seguridad, dicha necesidad se ha convertido en 
una problemática en la que la iniciativa privada 
si bien es cierto ha sabido dar solución también 
se ha dedicado a mercantilizar.  

No podemos negar que en los 



desarrollos exclusivos se percibe un ambiente 
más seguro, sin embargo, hay que entender que 
esa no es la solución al problema, una de las 
razones o la más importante es que es un 
privilegio al que pocas personas pueden 
acceder, resultando de este un distanciamiento 
social que es preciso de mención ya que esta 
tendencia es la que ha venido en aumento.  

El cada vez mayor número de Gettos 
dentro de la mancha urbana, estos grupos de 
personas que se sienten amenazados por 
factores como la delincuencia y la inseguridad 
en general en sus viviendas, ya que no tienen la 
capacidad económica para comprar su 
tranquilidad, la cual hoy parece que es un bien 
privado, recordando con algo de ironía la 
escena de la película de Iron Man donde el 
protagonista hace alarde de la llamada 
privatización de la paz.  

Poco a poco la arquitectura habitacional 
ha llegado a adoptar nuevas tendencias como 
la arquitectura introspectiva, la cual limita 
parcial o completamente la vista desde y hacia 
el interior de la casa, ignorando que por 
naturaleza somos seres sociables como lo dice 
la frase del filósofo Aristóteles “El hombre es 
un ser social por naturaleza”. Tampoco 
podemos adentrarnos en las repercusiones que 
puede tener este nuevo estilo de vida en nuestra 
sociedad, pero es seguro que las habrá. 

Otro punto importante es que para crear 
estos desarrollos seguros se opta por apartarse 
como se menciona en los párrafos anteriores, 
pero no termina ahí, cada día para sentirse 
cómodo y protegidos el enclaustre es el camino 
que hemos tomado, es irónico pensar que para 
salvaguardarnos hoy en día quien se debe 
limitar son las posibles víctimas. Es 
impensable diseñar o construir espacios sin 
protecciones, lo que termina pareciendo 
prisiones familiares, y a estas fechas sumando 
la pandemia que ha impactado no solo el país 
si no el mundo es casi literal el termino prisión.   

Concluyo esta parte haciendo una 
pequeña crítica y un llamado a todos los 
sectores que pueden intervenir en cambiar esta 
situación, el gobierno, las instituciones y la 
iniciativa privada deberían poder resolver de 
manera más profunda el problema de la 
percepción de seguridad. Desde las esferas mas 
altas que es el gobierno con las políticas 

publicas el ver que la seguridad sea una 
necesidad satisfecha en todos los habitantes, un 
derecho que sea primordial es su agenda 
política. Una critica a nosotros como 
arquitectos para retomar los espacios que 
converjan con el exterior, debemos dejar de 
pensar que no somos parte del contexto ya que 
este moldea nuestro estilo de vida. 

Así mismo buscar soluciones creativas 
para poder crear espacios seguros sin que para 
ello necesitemos aislarnos tras barrotes cual 
prisioneros, evitar que la tendencia de este 
siglo sean las casa tipo Bunker.  

Sin más que agregar solo quiero 
recordarnos que todos formamos parte de una 
sociedad y no podemos seguir permitiendo el 
distanciamiento a causa de quién puede o no 
permitirse comprar seguridad o tranquilidad. 
Este es un derecho universal. 
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Resumen Abstract 
En el mundo actual, el competir entre las empresas 
cumpliendo con las expectativas y necesidades de los 
clientes se ha vuelto obligatorio. Ante este contexto, la 
planeación estratégica debe desempeñar un papel 
incuestionable. Adicionalmente se menciona que la 
literatura señala que el uso estratégico de las 
tecnologías de información (TI) inciden en la 
competitividad y, en consecuencia, en la 
supervivencia empresarial. En la presente ponencia se 
presentan los resultados obtenidos de un estudio hecho 
a pequeños restaurantes y hoteles ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, estado 
de Tabasco, el cual tuvo como objetivo conocer la 
situación de estas empresas en cuanto a la 
competitividad mostrada, su conocimiento y 
realización de estrategias y actividades de planeación, 
así como los usos proporcionados a las TI. El estudio 
fue descriptivo no experimental y se hizo uso del 
enfoque mixto, realizándose en 66 restaurantes y 78 
hoteles. Para la recolección de datos se diseñó y usó 
un cuestionario con escala Likert. Entre los resultados 
se encontró que la gran mayoría de las empresas no 
conocen la planeación estratégica, por lo que muy 
pocas de sus actividades se llevan a cabo (de forma 
empírica). En cuanto a las TI, a pesar de la importancia 
dada por los encuestados, se encontró que los usos 
dados podrían no verse como estratégicos. Estos 
resultados, sin duda, están incidiendo en la 
competitividad. 
 
Palabras clave: Competitividad, Hoteles, Planeación 
estratégica, Restaurantes, TI. 

In today's world, competing between companies meeting 
customer expectations and needs has become mandatory. 
In this context, strategic planning must play an 
unquestionable role. Additionally, it is mentioned that the 
literature indicates that the strategic use of information 
technologies (IT) affects competitiveness and, 
consequently, business survival. This presentation 
presents the results obtained from a study of small 
restaurants and hotels located in the city of Villahermosa, 
municipality of Centro, state of Tabasco, which aimed to 
know the situation of these companies in terms of 
competitiveness shown, their knowledge and 
implementation of strategies and planning activities, as 
well as the uses provided to IT. The study was descriptive 
and non-experimental and the mixed approach was used, 
being carried out in 66 restaurants and 78 hotels. For data 
collection, a questionnaire with a Likert scale was 
designed and used. Among the results, it was found that 
the vast majority of companies do not know strategic 
planning, so very few of their activities are carried out 
(empirically). Regarding IT, despite the importance given 
by the respondents, it was found that the uses given might 
not be seen as strategic. These results are undoubtedly 
affecting competitiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN 
No hay otra ciudad en México donde el agua sea 
esencia de su espíritu como la capital de Tabasco: 
la ciudad de Villahermosa. Las aguas de los ríos 
Grijalva y Carrizal, así como de las lagunas de las 
Ilusiones y el Negro, bañan sus riberas 
permitiendo la creación de hermosos parques y 
museos, como el Parque Tomás Garrido Canabal, 
el principal “pulmón verde” de la ciudad, donde 
la laguna de la Ilusiones ofrece paisajes de 
ensueño, así como el Parque-Museo La Venta, 
donde se encuentran albergadas las colosales 
cabezas olmecas halladas en la Zona 
Arqueológica de la Venta. Adicionalmente, la 
ciudad ofrece más atractivos turísticos, como lo 
es la llamada “Casa de los Azulejos”, museo que 
muestra la historia de la ciudad; la Plaza de 
Armas, allende al río Grijalva y donde se 
encuentra el Palacio de Gobierno y la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción, de fachada gótica; o 
bien, la Casa Carlos Pellicer Cámara, donde nació 
y vivió el poeta de los tabasqueños. 

Por si fuera poco, la capital tabasqueña es 
popular por su cocina que toma como base 
ingredientes mayas y chontales que dan origen a 
platillos destacados en la gastronomía mexicana 
como el pejelagarto asado, tamalitos de chipilín, 
chirmol, el plátano en todas sus variantes, tortillas 
gruesas de maíz, etc. 

Lo anterior muestra algo de lo mucho que 
ofrece la capital del “edén”, el segundo núcleo 
administrativo y comercial de la región Sureste de 
México. 

Pese a esta riqueza turística y cultural, la 
ciudad no se destaca como un destino 
preponderante o final de los turistas. Como 
Villahermosa es conocida como la entrada al 
“Mundo Maya” (Palenque, Mérida, Edzná, etc.), 
muchos turistas solo arriban de paso para dirigirse 
casi de inmediato a las zonas mencionadas. 

Muchas de las personas que llegan a la 
ciudad podrían catalogarse como “turismo de 
trabajo” (derivado de la industria petrolera), 
mientras que los que llegan por turismo de placer 
provienen de nuestro propio país (regional en su 
mayor parte). De acuerdo a lo antes expuesto, se 
está desaprovechando el gran potencial turístico 
que tiene la ciudad (y el estado de Tabasco en 
general) y, por ende, los grandes beneficios 
económicos que conlleva. 

En este desarrollo del turismo se deben 
replantear las oportunidades que existen, 
considerando los elementos que juegan un papel 
preponderante dentro de estas mismas, siendo 

parte de estos elementos los restaurantes y hoteles 
que existen y se ofertan en la ciudad. 

Actualmente, se observa que el turismo de 
negocios que llega a la ciudad ocupan hoteles con 
servicios de la calidad de 3 estrellas o más (hoteles 
de cadenas tales como Hyatt, One, Fiesta Inn, etc.) 
y consumen en restaurantes firmemente 
establecidos (ya sea que estén establecidos cerca 
de los hoteles, como Rodizio, La Jangada, etc., o 
bien, restaurantes de cadenas como Vips, Toks, 
etc.), dejando de lado aquellos pequeños 
restaurantes y hoteles que, debido al 
desconocimiento de habilidades administrativas, 
no son conocidos fuera de la localidad originando 
una baja demanda de ellos y, por ende, su 
mortandad y el desempleo que conlleva, y en este 
contexto, es pertinente mencionar que las PYMES 
tabasqueñas no se encuentran en el grado de 
competitividad que deberían (Mandujano et al., 
2014).  

Una empresa competitiva debe poseer 
aquellas capacidades que pueda permitirle 
acceder, permanecer y/o crecer en un sector ya 
constituido, el cual es susceptible de oponerse a 
esta entrada pudiendo crear conflictos con los 
objetivos de la empresa (Bueno, 1996). 

En este ambiente tan competitivo, se hace 
necesario que la empresa cree ventajas 
competitivas que le permita diferenciarse de sus 
competidores. López (2007) indica que una gran 
ventaja competitiva se obtiene mediante un 
eficiente uso de las tecnologías de información 
(TI) y su significativa aportación a la gestión del 
negocio, lo cual es factible de alcanzar a través de 
la aplicación de un enfoque de sistemas que 
potencie a las personas para su uso óptimo, 
entendiendo así el sentido estratégico de la 
aplicación de estas tecnologías dentro de la 
organización. Laudon y Laudon (2008) resaltan 
que para el logro de niveles de eficiencia, 
productividad y competitividad satisfactorios, los 
administradores cuentan con los sistemas y las 
tecnologías de información como uno de los 
elementos de apoyo más relevantes. 

Por su parte, Porter (1996) señala que la 
competitividad empresarial está definida por la 
productividad que demuestra al usar sus recursos 
humanos, económicos y materiales, requiriendo 
para esto una estrategia que vaya acorde a las 
metas y objetivos propuestos.  

Ahondando en este tema, se podría decir que 
la estrategia se concibe como un proceso 
orientador que señala, principalmente, los 
objetivos de la organización, los recursos para 
alcanzarlos y las políticas y normas que guiarán la 



administración de tales recursos. Estas estrategias 
deben considerar su influencia en la conducta de 
los recursos humanos al interior de la 
organización y, por tanto, en su competitividad 
laboral para que se logre así la eficiencia 
organizacional. 

Por supuesto que estas estrategias deben 
definirse considerando tiempo y espacio, además 
de los objetivos a cumplir; por tanto, su diseño 
debe ser hecho a través de la planeación 
estratégica. 

La planeación estratégica deberá posicionar 
a la organización dentro de su entorno, moviendo 
de manera acorde los recursos internos con los 
objetivos, permeando toda la estructura 
organizacional hasta llegar a los niveles más 
operativos.  

No puede pasarse por alta que la planeación 
estratégica debe ser un proceso continuo y 
permanente en el tiempo, teniendo cuidado de que 
la dirección de la organización aborde, con el 
menor riesgo posible, las condiciones que se 
puedan presentar en el futuro. 

Por tanto, se puede decir que la planeación 
estratégica se basa en el análisis interno de la 
organización considerando el contacto con el 
exterior, lo cual debe resultar en el planteamiento 
de unos objetivos a largo plazo, viables y 
medibles, que deben materializarse en estrategias 
con indicadores y meta, las cuales deben 
redundar, de alguna manera, en la competitividad 
organizacional 

Pese a la relevancia de la planeación 
estratégica para alcanzar la competitividad y el 
papel que desempeñan las TI en este proceso, 
considerando la región Sureste de México y 
particularmente la ciudad de Villahermosa, no se 
ha encontrado evidencia empírica que muestre 
como se lleva a cabo la planeación estratégica, los 
usos dados a las TI en esta planeación y los 
alcances competitivos que tienen los pequeños 
restaurantes y hoteles de la ciudad antes 
mencionada, por lo que se espera proveer de 
nuevas aportaciones teóricas mediante los 
resultados obtenidos en este estudio y mostrados 
en la presente comunicación.  

Las preguntas de investigación que das 
origen a este trabajo son las siguientes: ¿Cómo se 
llevan a cabo las actividades de planeación 
estratégica? ¿Se usan las TI en estas actividades? 
y ¿Existe incidencia en la competitividad 
empresarial? 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Competitividad 

Muchas de las pequeñas empresas, dentro de las 
que se engloban las empresas objeto de este 
estudio, consideran que, por estar dirigidas a un 
sector particular y que usualmente es local o 
regional, no es imprescindible el hecho de ser 
competitivas y confían en sus variables de 
mercado que, de acuerdo a sus administradores, 
conocen y controlan. Estas organizaciones, a 
diferencia de las grandes empresas, no destacan 
por innovar sus actividades dentro de sus procesos 
(llámese de producción o comercialización).  

En el pasado, las pequeñas empresas basaban 
su competitividad en la flexibilidad y eficiencia en 
cuestión de la entrega de sus productos en 
mercados relativamente estables y pequeños. Sin 
embargo, hoy en día las condiciones no son las 
mismas: las TI imperan en todos los ámbitos por lo 
que empresas de cualquier tamaño localizadas 
fuera del área geográfica de confort pueden llegar 
a ofrecer sus servicios y/o productos con una mejor 
relación calidad/precio. En el caso de los hoteles, 
los nuevos modelos de negocios propiciados por 
las TI han revolucionado el mercado (el más 
conocido es Airbnb). En este ámbito, se hace 
imperativo que las empresas diseñen y lleven a 
cabo estrategias que las puedan conducir a la 
competitividad cumpliendo con los requerimientos 
de sus clientes (Heredia, 2014). 

Cabe señalar que la competitividad se ve 
como una diferencia positiva percibida por los 
clientes sobre la competencia la cual debe 
permanecer un tiempo perdurable. Cuando una 
empresa está mejor posicionada que sus 
competidores permitiéndole fidelizar a los clientes 
y defenderse contra fuerzas competitivas, se puede 
decir de que ésta cuenta con una ventaja 
competitiva. 

Para Alarco (2011), la competitividad no es, 
por sí sola, un fin u objetivo, sino un poderoso 
medio para alcanzar elevados estándares de vida 
incrementando el bienestar social y que involucra 
elementos de eficiencia, productividad y 
rentabilidad 
 
2.2. Planeación estratégica 
Al desenvolverse en un ambiente competitivo que 
sobrepasa las fronteras locales y nacionales, las 
pequeñas empresas se encuentran cara a cara con 
amenazas y riesgos (y también con oportunidades) 
que las deben impulsar a establecer sus propias 
estrategias al momento de enfrentarlos. 
Independientemente de su tamaño, estas empresas 
deben saber definir las estrategias que les permitan 
sobrevivir a lo largo del tiempo, 
comprometiéndose a llevarlas a cabo realizando 
aquellas acciones que requieren dicho 



cumplimiento. 
La planeación, tal como lo señalan Robbins 

y Coulter (2014) es aquella función que considera 
la definición de los objetivos organizacionales, el 
establecimiento de las estrategias para 
alcanzarlos, así como el desarrollo de los planes 
para integrar y coordinar las actividades 
laborales. 

Rodríguez (2005) señala que la planeación 
estratégica se define como aquel conjunto de 
planes organizacionales que regularán el 
comportamiento de una empresa con el propósito 
de que resulte en la obtención de ventajas 
competitivas logrando, entre otros objetivos, las 
preferencias de los clientes por sobre sus 
competidores. Toda empresa, 
independientemente de su tamaño, debe dar la 
importancia y el tiempo adecuado y suficiente 
para el establecimiento de estas estrategias, 
considerando los recursos y capacidades que 
poseen y que marcan la diferencia con sus 
competidores (Leyva et al., 2018). 

Chiavenato (2011) indica que la relevancia 
de la planeación estratégica radica en la 
capacidad con que cuenta la empresa para poder 
realizar un análisis de su entorno y tomar 
decisiones acertadas en un mundo global. 

Para David (2007), esta planeación se ve 
como el proceso por el cual los directivos de una 
organización prevén su futuro, por lo que 
desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarios para alcanzarlo. Esta visión del estado 
futuro de la empresa señala la dirección en que se 
deben dirigir las energías de todos los recursos de 
la organización. 

Es importante resaltar que la planeación 
estratégica no representa la solución a todos los 
problemas a los que se enfrenta la empresa, pero 
sí que representa una herramienta necesaria para 
la toma correcta de decisiones si se utiliza en el 
modo y momento adecuados. 
 
2.3. Tecnologías de información 
Desde inicios de este siglo, vivimos dentro de una 
sociedad que los especialistas denominan 
“Sociedad del Conocimiento”, la cual se 
caracteriza por el uso de las TI de una forma 
inteligente en prácticamente todas las áreas de 
acción del ser humano. Para acceder a esta 
sociedad, el hombre ha tenido que pasar por 
diversas etapas evolutivas que involucran la 
Revolución Industrial hasta llegar a la Revolución 
Digital, dada en la década de los 90 cuando 
irrumpen las nuevas tecnologías (de ese entonces) 
ligadas a la información y comunicación 
originando el surgimiento de la Sociedad de la 

Información, caracterizada por un uso intensivo de 
las mismas 

Una organización puede alcanzar ventajas 
competitivas a través del uso de las TI mediante la 
optimización del flujo de la información y 
reforma(s) de los procesos administrativos y/o de 
producción. 

La literatura señala que las TI deben ser 
integradas en los procesos organizacionales de las 
empresas debiendo ser un impulsor de la 
innovación, de tal manera que se conviertan en un 
instrumento real para alcanzar la competitividad 
suficiente para lograr una sobrevivencia a largo 
plazo a través de obtención de calidad en 
productos, eficiencia en los servicios, disminución 
en los tiempos de entrega, reducción de costos, 
entre otros (León y Valenzuela, 2014). En este 
sentido, no es de extrañar que muchas empresas 
hagan sobreesfuerzos para incorporar en su 
estructuras áreas de desarrollo informático dentro 
de ellas; sin embargo, se señala que muchas de 
estas empresas se limitan a llevar a cabo este plan 
simplemente como imitación, sin considerar las 
propias ventajas estratégicas que pudiesen obtener 
y olvidando que deben estar atentas a los factores 
de su entorno para hacer un análisis determinante 
del mismo y, de esta manera, hacer una 
implementación adecuada de las TI. 

El uso de las TI se debe ver como un impulsor 
para que las empresas implementen estrategias que 
las conduzcan a la mejora en su eficiencia y 
productividad. García y Hernández (2017) resaltan 
la fuerte relación entre la innovación y el uso de 
las TI, al conducir a las empresas hacia el 
encuentro de oportunidades y la ampliación de sus 
ventajas competitivas en el mercado global, lo que 
le permitirá impactar en el rendimiento 
empresarial. 

 
2.4. Pequeñas restaurantes y hoteles 
Para Vásquez (2012), los restaurantes son 
establecimientos comerciales que sirven a los 
clientes comida y bebida para ser consumidas en el 
mismo local. 

Velázquez (2009) señala que los restaurantes 
pueden clasificarse en: 
 De lujo (cinco tenedores) 
 De primera (cuatro tenedores) 
 De segunda (tres tenedores) 
 De tercera (dos tenedores) 
 De cuarta (un tenedor) 

Los restaurantes estudiados corresponden a la 
última categoría, los cuales cuentan con las 
siguientes características: 
 Comedor independiente de la cocina. 
 Cristalería sencilla, cubertería inoxidable, 



vajilla de loza y vidrio, servilletas de tela o 
papel. 

 Servicios sanitarios decorosos. 
 Personal perfectamente aseado 
 Carta sencilla. 

En cuanto a los hoteles, Martínez (2013) los 
define como edificios planificados y 
acondicionados para otorgar servicio de 
alojamiento a las personas temporalmente. Por su 
parte, la Secretaría de Turismo (SECTUR) (2016) 
menciona que un hotel está catalogado como 
aquél que se proporciona en un establecimiento 
con un mínimo de 10 habitaciones que se ha 
instituido para proveer básicamente alojamiento, 
alimentación y los servicios complementarios 
demandados por el turista. 

De acuerdo a la propia SECTUR (2016), los 
hoteles se clasifican de acuerdo a los servicios 
proporcionados por ellos desde Gran Turismo, 
seguido de 5 estrellas hasta llegar a 1 estrella. En 
el presente estudio se consideraron hoteles de 2 y 
1 estrellas, los cuales se caracterizan por: 
 contar con cafetería a horas determinadas 
 limpieza en la habitación 
 cambio de blancos y toallas diario 
 mobiliario sencillo 
 personal de servicio y atención al huésped 

limitado a la atención de limpieza en cuartos y 
recepción de huésped 

Cabe resaltar que los administradores de las 
pequeñas empresas, como las consideradas en 
este estudio, representan el más débil eslabón de 
la cadena productiva y de servicios, 
principalmente ocasionado por la falta de 
preparación formal administrativa, ausencia de 
emprendimiento, la carencia de sistemas de 
planeación y control eficaces, así como la falta de 
propias TI para desarrollar sus actividades 
empresariales (Pizzi y Brunet, 2013). 
 
3. MÉTODO  

 
3.1. Enfoque y tipo de investigación 
Este estudio es de carácter descriptivo al buscar 
especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de las variables sometidas a análisis. 
De acuerdo a este tipo de investigación, se busca 
la recopilación de información para que 
mediante su análisis e interpretación se proceda 
a la descripción de los diferentes ítems que 
constituyen las variables de estudio. 

Asimismo, de acuerdo al nivel de 
profundidad de análisis, fue una investigación 
no experimental, ya que las variables 
involucradas (competitividad, planeación 
estratégica y TI) no han sido susceptibles, de 

acuerdo a su naturaleza, a ser sometidas a 
experimentación. 

El enfoque de investigación usado fue el 
mixto, al incluir el enfoque cualitativo y 
cuantitativo. Hernández et al. (2010) describen 
que el método mixto representa un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implica la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta para realizar 
inferencias, producto de toda la información 
recabada, para lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio. 
 
3.2. Estrategia metodológica 
La presente investigación parte de una base de 
conocimientos previos sobre la realidad estudiada 
hasta llegar a conocer la problemática real en una 
población determinada, a partir de la cual se 
plantearon soluciones probables. 
La estrategia metodológica se menciona a 
continuación: 
 Primera Fase: Revisión de literatura relacionada 

con los temas de estudio procedente de fuentes 
secundarias (libros, artículos especializados, 
tesis y páginas Web). 

 Segunda Fase: Identificación de la población de 
estudio y determinación de la muestra 
estadística. 

 Tercera Fase: A partir de la literatura revisada, 
se procedió a la elaboración del instrumento de 
recolección de datos. 

 Cuarta Fase: Aplicación del instrumento de 
recolección de datos a la población de estudio 
determinada (fuente primaria). 

 Quinta Fase: Organización y tabulación de los 
datos obtenidos lo que permitió su 
representación en términos cuantitativos a 
través de tablas y gráficas 

 Sexta fase: Análisis e interpretación de los 
datos. 

 
3.3. Población y tamaño de la muestra 
De acuerdo a información proporcionada por la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 
Delegación Tabasco y la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de Tabasco, A.C, en 
Villahermosa se encuentran 79 pequeños 
restaurantes y 97 hoteles que cumplen con los 
requerimientos solicitados para este estudio. 

Se hace mención que la información de la 
mayoría los restaurantes y hoteles que 
constituyeron la población de estudio se 
encuentra en páginas electrónicas informativas 



como son Sección Amarilla, Fourquare, Pueblo 
América, Mx.Empresa, Directorio México, 
Foro-México, Infolugares, Directorio Tabasco, 
Guialis e Infoisinfo, señalándose que es 
información básica, tal como dirección, código 
postal, número telefónico, horario de servicio y 
mapa de localización. Es pertinente mencionar 
que estas páginas electrónicas, conocidas como 
páginas Web estáticas al estar limitadas a 
mostrar información permanente, privando al 
navegante de poder interactuar con la empresa 
visitada, cobran por hacer el registro de la 
empresa y la publicación de información.  

Adicionalmente, se indica que la mayoría 
de los hoteles de la población de estudio venden 
a través de sitios Web tales como trivago.com, 
tripadvisor.com, booking.com, despegar.com, 
zonaturística.com, hotel-es.com, rumbo.es, 
priceline.com, expedia.mx y agoda.com., los 
cuales son buscadores llamados metabuscadores 
de hoteles, mientras que, al momento de 
realizarse el estudio, eran pocos los pequeños 
restaurantes los que hacían uso de las 
plataformas Uber Eats, DiDi Food o Rapid para 
realizar el proceso de ventas. 

Para obtener la muestra de ambas 
poblaciones se usó la siguiente fórmula 
(Vázquez y Trespalacios, 2002): 

 
n = ( Z2 * N * P(1-P) ) / ( (N-1) * K2 + Z2 * P(1-
P) ) 

 
Donde N es la población total o universo de 

estudio, n es el tamaño resultante de la muestra, 
K se define como el error o máxima diferencia 
entre la proporción muestral y la proporción de 
la población que se está dispuesto a aceptar en el 
nivel de confianza propuesto, Z es el número de 
unidades de desviación típica en la distribución 
normal que producirá el grado deseado de 
confianza, y P es el porcentaje de la población 
que posee las características de interés, el cual se 
podría calcular mediante una prueba piloto, pero 
si no se conoce de antemano, como es este caso, 
se recomienda utilizar el caso más 

desfavorecedor de 50%. 
Lo0s valores considerados para la 

realización de este estudio son los siguientes:  
N = 79 restaurantes y 97 hoteles, 
Z = 1.96 para el 95%,  
P = 0.5 y  
K = 0.05 
el resultado fue de 66 y 78 empresas 

respectivamente como muestras; se señala que 
durante el proceso de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos se detectó 
que algunas empresas no estaban en la dirección 
indicada y en algunos casos se tuvo que hacer 
varias visitas, ya que el entrevistado debía ser el 
administrador de la empresa al considerarse que 
éste tiene una amplia perspectiva de las variables 
investigadas; sin embargo, algunos 
administradores no quisieron responder el 
cuestionario, por lo que se procedió a hacer los 
reemplazos correspondientes, por lo que no se vio 
afectado el tamaño de la muestra para efectos del 
estudio. 
 
3.4. Variables 
Los ítems que constituyen las variables 
estudiadas se indican en las tablas 1, 2 y 3, los 
cuales, como ya se mencionó, fueron construidos 
después de la revisión bibliográfica realizada. 
Para responder, se hizo uso de escalas Likert con 
rangos de 5 puntos, donde 1 equivale a 
“totalmente en desacuerdo”, mientras que 5 
equivale a “totalmente de acuerdo” Es importante 
señalar que se evitó el cuestionamiento de 
aspectos que se pudieran ver comprometedores 
(como aquellas que tuvieran que ver con dinero) 
con la intención de que las respuestas no se 
obtuvieran con sesgos, obteniendo de esta manera 
una mayor veracidad. Se señala que para conocer 
la fiabilidad de cada escala, se usó el alfa de 
Cronbach, alcanzándose valores satisfactorios, 
tomando en cuenta que valores superiores a 0.7 
son tomados como suficientes, e inclusive se han 
llegado a considerar valores por encima de 0.6  
como aceptables (Rungasamy et al., 2002). 
 

 
Tabla 1. Variables del bloque Competitividad 

Nombre Definición Alfa 
Conocimiento Ítem que mide el grado de conocimiento que se tiene sobre los conceptos de 

competitividad dentro de la organización - 

  En nuestra empresa se conoce y domina el concepto de competitividad  
Aspectos 

 
Diez ítems que reflejan la valoración de aspectos de competitividad que se 
presentan en la empresa 

0.8279 

  Capacidad tecnológica 
 Mejores costos 
 Mejores precios 

 



 Calidad de los procesos de fabricación o de prestación del servicio 
 Rapidez y seriedad en los plazos de entrega 
 Imagen de la empresa ante los clientes 
 Flexibilidad para desarrollar nuevos productos y/o servicios (capacidad de 

innovación) 
 Capacidad de adquirir nuevos clientes (penetración de mercados) 
 Servicio postventa y de atención al cliente 
 Imagen de la marca de los productos/servicios ofrecidos 

Indicadores Siete posibles indicadores de que la empresa ha alcanzado la competitividad 0.7543 
  Se han obtenido patentes y/o licencias 

 Se ha incrementado nuestra participación en el mercado, es decir, se ha 
incrementado el número de clientes 

 Se han incrementado nuestras ventas 
 Se han ofrecido nuevos productos o se han modificado de tal manera que se 

diferencian de los de nuestros competidores 
 Se han mejorado notablemente nuestros procesos de producción 
 Ha disminuido nuestra planta laboral 

 

 
Tabla 2. Variables del bloque Planeación estratégica 

Nombre Definición Alfa 
Aplicación Constituida por un ítem que mide el grado de aplicación que se hace de la 

planeación estratégica dentro de la empresa.  
- 

  La planeación estratégica se lleva a cabo en la empresa  
Actividades Quince ítems con los que se trata de reflejar la valoración dada a las actividades 

relacionadas con la planeación estratégica y que son realizadas en el interior de la 
empresa  

0.8117 

  La empresa tiene definidos los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo 
 La misión y la visión de la empresa es conocida por todos los empleados 
 Los conceptos de planeación estratégica son comprendidos en la organización 
 Los directivos tienen espacios de tiempos específicos para las actividades de 

planeación 
 Para la definición de los objetivos y estrategias se consideran los objetivos de los 

clientes y se analizan indicadores de previsiones económicas, demográficas, 
políticas, tecnológicas… 

 La empresa establece planes de desarrollo y crecimiento en nuevos mercados 
 Se evalúan constantemente los factores internos (procesos, desempeño del 

personal, etc.) y externos (participación de mercado, satisfacción de los clientes, 
relaciones con proveedores, etc.) 

 Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de desempeño, tanto de los 
directivos como de los empleados 

 Las reflexiones sobre el futuro de la empresa, las amenazas del entorno y 
oportunidades de negocio, y las líneas de actuación a seguir están documentados 
formalmente en los planes estratégicos, planes de marketing anuales, planes de 
ventas y/o presupuestos anuales 

 En la empresa se manejan indicadores que permiten la evaluación y mejora 
continua de los procesos 

 Es utilizado algún tipo de herramienta analítica que permiten trabajar con toda la 
información estratégica que posee la empresa (FODA, Cuadro de mando de 
integral, etc.) 

 Para la definición de los objetivos, así como para detectar amenazas y 
oportunidades en nuestro entorno y puntos fuertes o áreas de mejora de la 
empresa, se utiliza la información recabada en análisis anteriores. 

 En el proceso de planificación, se realiza un análisis periódico de la organización 
en cuanto a capacidades, recursos, servicios, políticas, necesidades de formación, 
etc. 

 La empresa tiene identificado los diferentes segmentos del mercado, y en cuál/es 
de ellos sus productos tienen o podrían alcanzar una mayor aceptación 

 En la organización se tienen claras cuáles son las ventajas competitivas y su 
posicionamiento en el mercado (cómo se quiere que el cliente vea a la empresa) 

 



 
Tabla 3. Variables del bloque Tecnologías de información 

Nombre Definición Alfa 
Reconocimiento Ítem que mide reconocimiento que se da a las TI como una herramienta 

estratégica dentro de la organización - 

  En nuestra empresa se reconoce el papel estratégico que desempeñan las TI  
Aspectos 

 
Cuatro ítems que reflejan la valoración de aspectos relacionados con las TI dentro 
de la empresa 

0.8004 

  La organización considera la inversión y uso de las TI en el diseño de la 
estrategia empresarial 

 Los empleados tienen acceso a las TI desde sus puestos de trabajo 
 La empresa hace uso de las herramientas TI (correo electrónico, groupware, 

Intranet o Web corporativa, grupos de noticias, software para 
presentaciones…) para dar a conocer la misión y los valores de la organización 
hacia el interior de la propia empresa y hacia el exterior 

 El personal posee capacitación tecnológica y está preparado para sacar partido 
a las TI 

 

Uso Cuatro ítems para conocer el grado de uso dado a las TI en las actividades diarias 
de la empresa. 

0.7287 

  Se hace uso intensivo en actividades de manufactura o producción 
 Se hace uso intensivo en procesos administrativos (contabilidad, nómina, 

gestión bancaria, etc.) 
 Se hace uso intensivo en relaciones con los clientes (realización de pedidos, 

ventas, cobros, etc.) 
 Se hace uso intensivo en relaciones con los proveedores (compras, pagos, etc.) 

 

 
4. RESULTADOS 
En este apartado se muestran los resultados 
obtenidos en cada una de las variables estudiadas. 
Considerando que se hizo uso de escalas Likert 
con rangos de 5 puntos, puede decirse que los 
valores aceptables en los diferentes aspectos 
evaluados son de 3 a 5. Cabe resaltar que se 
encontró que la vida de los hoteles estudiados se 
podría considerar como aceptable, ya que 67% 
tienen una antigüedad mayor a 10 años, lo que 
podría indicar la estabilidad del mercado que 
atienden. En el caso de los pequeños restaurantes 
la situación es diferente, ya que la mayoría (52%) 
reportaron una vida entre 6 y 10 años, y solamente 
6% indicaron una existencia superior a 10 años. 

 
4.1. Competitividad 
En cuanto a la competitividad, los empresarios 
reconocen su importancia y resaltan el 
conocimiento que tienen sobre su concepto y lo 
que implica; de hecho, esto se ve reforzado por las 
medias obtenidas en los aspectos competitivos 
que atañen a la empresa, donde se obtuvo una 
media promedio aceptable de 4.24, destacándose 
la rapidez y seriedad en los plazos de entrega, así 
como los mejores precios que, según los 
encuestados, los diferencia de sus competidores.  

Sin embargo, lo anterior no se ve reflejado de 
manera adecuada en los indicadores competitivos 
de las empresas de estudio. Los hechos de no 
ofrecer nuevos productos (en los restaurantes) y 

servicios (en los hoteles), así como la percepción 
de que las ventas y la participación de mercado se 
han mantenido estables (e incluso, se percibe una 
disminución provocada, según la opinión de 
algunos de ellos, por cuestiones de la industria 
petrolera y de la economía nacional) indican que 
las empresas de estudio no muestran una 
competitividad satisfactoria (con medias obtenidas 
entre 2.90 y 3.20).  

En este sentido, Leyva et al. (2018) destacan 
que toda organización debe ser consciente de que 
la competitividad es un tema importante que exige 
una gestión empresarial efectiva y muchas 
pequeñas empresas cuentan con debilidades de 
gestión. 
 
4.2. Planeación estratégica 
En este punto, se debe destacar la falta de un 
conocimiento concreto sobre los conceptos de 
planeación estratégica, obteniéndose en este ítem 
una media baja de 2.87. Incluso, algunos 
encuestados llegaron a comentar que en sus 
empresas solo se llevaba a cabo la planeación 
diaria de ingresos y gastos. Cabe señalar que en 
este aspecto no hubo diferencia notable entre los 
restauranteros y hoteleros. 

 En cuanto a las valoraciones obtenidas 
sobre las actividades de planeación estratégica, 
éstas vinieron a corroborar lo antes expuesto: no 
se realizan actividades de planeación estratégica 
dentro de las empresas estudiadas, siendo las 



actividades “Es utilizado algún tipo de 
herramienta analítica que permiten trabajar con 
toda la información estratégica que posee la 
empresa (FODA, Cuadro de mando de integral, 
etc.)”, “La empresa tiene definidos los objetivos 
estratégicos a mediano y largo plazo” y “Para la 
definición de los objetivos y estrategias se 
consideran los objetivos de los clientes y se 
analizan indicadores de previsiones económicas, 
demográficas, políticas, tecnológicas…” las que 
obtienen la medias más baja (1.64, 2.05 y 2.11 
respectivamente). Se señala que se deduce que 
aquellas actividades que obtienen medias 
relativamente altas son porque se realizan de 
forma empírica, tal como “Los directivos tienen 
espacios de tiempos específicos para las 
actividades de planeación” (3.75). 

Pese a que la literatura señala a la 
planeación estratégica como un factor muy 
importante en el desarrollo empresarial, las 
actividades relacionadas con la misma no son 
llevadas a cabo con plenitud y conciencia 
(hallazgo similar al de Palacio-Fierro et al. 
(2017) quienes encontraron en su estudio que la 
gran mayoría de las empresas incluyen esta 
planeación en sus estructuras organizativas por 
escrito, aunque en la práctica, la ejecución de la 
misma es un tema olvidado. De manera similar, 
Celi (2015) encontró en su estudio que las 
empresas no aplican planeación estratégica 
realizando sus actividades en forma empírica. 

 
4.3. Tecnologías de la información 
Este apartado se inicia destacando que 79% de 
los empresarios manifestaron el papel 
estratégico que juegan las TI dentro de la 
empresa (aunque no se debe pasar por alto que 
hubo 3 que manifestaron indiferencia en cuanto 
a la importancia que tienen las TI en las 
actividades empresariales).  

Es relevante señalar que 83% de los 
entrevistados indicaron la necesidad de invertir 
y actualizar las TI, así como de hacer uso de ellas 
como parte de la estrategia empresarial. Sin 
embargo, se destaca que 72% de los encuestados 
otorgaron una valoración menor o igual a 3 al 
aspecto relacionado con el acceso a las TI por 
parte de los empleados desde su puesto de 
trabajo. De manera parecida, el aspecto “El 
personal posee capacitación tecnológica y está 
preparado para sacar partido a las TI” obtiene 
una media no favorable de 2.87. Similarmente, 
al respecto Celi (2015) destaca la ausencia de 
cualquier tipo de capacitación a los empleados 
por parte de la alta dirección empresarial. Esta 
falta de capacitación ha limitado la creación de 

nuevos conocimientos y habilidades que podrían 
incidir en un uso estratégico de estas 
herramientas. 

En cuanto a los usos de las TI, los procesos 
administrativos (caja, contabilidad, nómina, etc.) 
fue el mejor valorado ya que prácticamente todos 
los empresarios destacaron este uso (4.78 de 
media). En cuanto a las relaciones con los 
clientes, muchos empresarios también destacaron 
su uso, sin embargo, se debe hacer notar, como ya 
se mencionó previamente, que esta relación se da 
a través de metabuscadores de hoteles o 
plataformas para el servicio de comida y no a 
través de páginas Web y/o redes sociales propias 
que se estén actualizando y que ofrezcan un 
verdadero acercamiento con los clientes. En 
cuanto al uso en actividades de manufactura o 
producción (donde se podrían considerar 
actividades como el control estratégico de 
inventarios, de producción de alimentos, de 
ocupación hotelera, entre otros) se obtienen 
valoraciones no satisfactorias con una media de 
3.04.   

 
5. CONCLUSIONES 
Para asegurar su sobrevivencia, las empresas 
deben diseñar estrategias para hacer frente a las 
condiciones actuales del mercado, marcadas por 
la incursión de las TI y la globalización que las 
empujan a un ambiente de competencia cada vez 
más feroz con empresas locales, regionales, 
nacionales e, incluso, internacionales. 

Este ambiente se ha tornado muy complejo 
causando efectos en elementos organizacionales 
como las funciones administrativas, la estructura 
empresarial, el proceso de toma de decisiones, las 
tecnologías de gestión y, principalmente, en las 
estrategias.  

En este contexto, los pequeños restaurantes 
y hoteles locales se ven ante una desventaja frente 
a las cadenas nacionales e internacionales, que 
por los recursos que cuentan, se encuentran bien 
estructuradas. 

La planeación estratégica, apoyada por las 
TI, ofrece una fuerte posibilidad de tener éxito 
ante los competidores, considerando que el 
objetivo de ésta es que las empresas cuenten con 
una base que les permita enfrentar eficientemente 
los cambios, gestionando estas trasformaciones 
para continuar con buenos niveles de 
competitividad en el mercado que atienden. 

Dado el papel que juegan los pequeños 
restaurantes y hoteles en la economía local, y el 
ambiente competitivo que se vive en la ciudad 
para permanecer en el gusto de los clientes, 
debería inferirse que estos empresarios busquen 



ser competitivos que les permita permanecer en 
el mercado a través del tiempo. 

No obstante, los resultados encontrados 
parecen mostrar otra realidad. Se debe destacar 
que algunos de estos empresarios han logrado 
encontrar su propio modo que les ha permitido 
permanecer en el mercado, aunque no 
necesariamente de forma competitiva. 

La planeación estratégica, pese a todas sus 
bondades, parece no tener mucha cabida en las 
empresas de estudio. 

 Adicionalmente, las oportunidades 
ofrecidas por las TI a estas empresas parece que 
no son aprovechadas como debiera ser y pese a 
que los empresarios reconocen su importancia 
en el logro de ventajas competitivas, se podría 
decir que aún existe rezago en cuanto a su 
adopción y uso, lo cual coincide con lo expuesto 
por Castellanos et al. (2016), quienes 
encontraron que el mismo microempresario, al 
no ser un ente impulsador fuerte para su 
empresa, provoca que el proceso de 
incorporación de estas tecnologías en la empresa 
sea aún más lento. 

Estas tecnologías, al considerarse como un 
apoyo indiscutible en la generación de 
beneficios, deben convertirse en el motor de 
cambio para la generación de ventajas 
competitivas, considerando que su incursión en 
las actividades planeadas estratégicamente se dé 
de manera adecuada, ya que su importancia real 

radica en la forma de cómo se implementan y 
aplican. 

Como manifiesta Castro (2001) la tecnología 
no se desarrolla si se administra por sí misma; es 
importante que se planee considerando aquellas 
oportunidades y amenazas identificadas en la 
planeación estratégica de la empresa. 

Dado que no existen estudios parecidos que 
permitan un análisis explicativo comparativo, se 
sugiere la realización de estudios similares en 
diferentes sectores y regiones geográficas para, de 
este modo, poder hacer análisis comparativos que 
conlleven al establecimiento concreto de planes de 
acción. Asimismo, se propone el establecimiento 
de una mejor y/o mayor relación entre las empresas 
y los centros de investigación y educativos, así 
como con las entidades gubernamentales 
pertinentes de modo tal que se dé una capacitación 
adecuada que resalten los temas investigados en el 
desarrollo empresarial, lo que permitiría que las 
organizaciones sean más competitivas en un futuro 
próximo 
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Resumen Abstract 
La llegada de la crisis sanitaria, cambio de forma 
radical el desarrollo y actividades en Nuevo León, 
marzo 2020, proveniente de Wuhan en China arribo 
a México la Covid-19 (coronavirus disease) 
conocida como nuevo coronavirus, causado por el 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS –Cov2), Diversos sectores esenciales fueron 
afectados, Sector Agrícola, Servicios Hospitalarios, 
Manufactura de Artículos Críticos, Automotriz, 
Aeroespacial y Construcción. Según datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI) en el mes de abril se presentó una caída del 
22.54% en el sector constructivo. Se pretende 
identificar los efectos frente a la pandemia por el 
Covid-19 presentes en los trabajadores del sector 
constructivo. Se llevó acabo un muestreo no 
probabilístico en el cual se aplicó una encuesta a 101 
personas para medir y posteriormente para 
identificar alguna de las sensaciones de Estrés, 
Ansiedad, Irritabilidad, Cansancio, Soledad, 
Depresión o Ninguna. Se obtuvo como resultados a 
partir de los sujetos encuestados en su mayoría un 
porcentaje de hombres (55.4%) respecto a mujeres 
(44.6%). Las personas trabajan en Constructora 
(39.6%), Diseño (22.8%), Administración (13.9%) 
Empresa Personal (12.9%) Desarrollo Urbano 
(5.1%), Vivienda en Serie (4%). Las sensaciones 
presentadas a los entrevistados fueron Ninguna 
(27.7%), Estrés (24.8%), Ansiedad (13.9%), Soledad 
(11.9%), Cansancio (7.9%), Irritabilidad (5.9%) y 
Depresión (5.9%). Frente al combate de la pandemia 
COVID-19 las personas presentaron en su mayoría 

The arrival of the health crisis, radically changed the 
development and activities in Nuevo León, March 
2020, from Wuhan in China, the Covid-19 
(coronavirus disease) arrived in Mexico, known as 
the new coronavirus, caused by the coronavirus 2 
syndrome. severe acute respiratory tract (SARS –
Cov2), Various essential sectors were affected, 
Agricultural Sector, Hospital Services, Critical 
Articles Manufacturing, Automotive, Aerospace and 
Construction. According to data from the National 
Institute of Geography and Statistics (INEGI), in 
April there was a drop of 22.54% in the construction 
sector. The aim is to identify the effects of the Covid-
19 pandemic on workers in the construction sector. 
A non-probability sampling was carried out in which 
a survey was applied to 101 people to measure and 
later to identify any of the sensations of Stress, 
Anxiety, Irritability, Tiredness, Loneliness, 
Depression or None. The results were obtained from 
the subjects surveyed, mostly a percentage of men 
(55.4%) compared to women (44.6%). People work 
in Construction (39.6%), Design (22.8%), 
Administration (13.9%) Personal Company (12.9%) 
Urban Development (5.1%), Serial Housing (4%). 
The sensations presented to the interviewees were 
None (27.7%), Stress (24.8%), Anxiety (13.9%), 
Loneliness (11.9%), Tiredness (7.9%), Irritability 
(5.9%) and Depression (5.9%). Faced with the 
combat of the Covid-19 pandemic, the majority of 
people presented no symptoms and followed by high 
levels of Stress and Anxiety. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un cambio drástico se presentó en el Estado de 
Nuevo León ante la llegada del COVID-19 
una de las crisis sanitarias que más impacto ha 
tenido en los últimos tiempos. Sectores 
importantes como lo son Sector Agrícola, 
Servicios Hospitalarios, Manufactura de  
 
Artículos Críticos, Automotriz, Aeroespacial 
y Construcción fueron afectados.  

Según datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en los meses de 
abril y mayo, la pérdida de empleos fue mayor 
en el sector de la construcción, ya que se 
registró la desocupación de 28,000 personas, 
una cifra no antes vista. Derivado de la crisis 
sanitaria muchos de nuestros trabajadores de 
la construcción, experimentaron momentos de 
verdadera crisis, y derivado de esto se vivió 
una tensión no solo a nivel estado también a 
nivel federal. Es por esto que debido a los altos 

índices de mortandad que se presentaron en el 
estado la mayoría de estos sectores detuvieron 
sus actividades algunos meses. Lo que 
ocasiono efectos psicológicos afectando 
principalmente el estado anímico. ¿Cómo 
llego?, ¿Cómo se combatió?, ¿Medidas y 
soluciones?, En el presente estudio se analiza 
los estragos  

sociales y el impacto que todo esto 
causó, específicamente en el “estrés laboral y 
depresión”. Sieglin y Tovar (2007) mencionan 
algunos factores que van desde el tiempo 
laborado y las actividades que realiza, así 
como la toma de decisiones y los resultados 
que repercuten en el nivel de estrés, además de 
disminuir la capacidad para controlarlos.  El 
siguiente artículo tiene el objetivo de mostrar 
una época que sorpresivamente impactó y sus 
efectos.  
 
 

 
      2. MARCO TEÓRICO 
Se realizó un muestreo no probabilístico (bola 
de nieve). Se realizó una encuesta a 101 
candidatos atraves de la plataforma Google 
Formularios en la cual respondieron desde su 
perspectiva. La información nos ayudará a 
descubrir la detonante de dichos efectos y 
nuestro foco principal serán estrés, ansiedad, 
irritabilidad, cansancio, soledad y depresión 
¿Cuál es la causa de los efectos producidos por 
el confinamiento en la construcción? Sobre la 
información conocida respecto a alteraciones 
causadas por el COVID-19 son diversas pero 
muy puntuales.  

El propósito para lograr este estudio 
será investigar estos factores, mediante el 
estudio de algunos artículos referentes Arias 
Molina (mayo 2020), señala que el estrés se 
deriva de problemas externos que podamos 
sufrir, o que estemos viviendo, algunos efectos 
negativos derivados de esto pueden generar 
(distress), lo que ocasiona problemas en el 
organismo. El inicio y prolongación de estos 
estados de ánimo durante su inicio y hasta la 

fecha. 
2.1 Caso COVID-19 ¿Cómo llegó a 

nuestro estado? 

El pasado mes de Marzo de 2020 entró 
al Estado el virus SARS-CoV-2, proveniente 
Wuhan en China, aparentemente un habitante 
del municipio de San Pedro Garza García fue 
el que trajo consigo esta enfermedad  según 
datos de la OMS el virus COVID-19 ya infectó 
a más de 128 millones de seres humanos, una 
enfermedad viral la cual hizo un cambio 

ningún síntoma y seguido de esto niveles altos de 
Estrés y Ansiedad. 
 
Palabras clave: covid-19, estrés, Monterrey. 
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El estado actualmente cuenta con 
5,784,442, habitantes tan sólo el área 
metropolitana conforma los siguientes 
municipios principales y colindantes y en los 
que se genera la mayor actividad laboral son: 
Monterrey (1,109,171), San Nicolás de los 
Garza (430,143), Guadalupe (682,880), 
Juárez (333,481), Apodaca (597,207), 
Escobedo (425,148), García (247,370), 
Santa Catarina (296,954), San Pedro Garza 
García (123,156) (INEGI, 2015).  



radical no solo en la psicología del ser humano 
sino también en las costumbres y modalidades 
de trabajar ya que inmediatamente en el estado 
entró el distanciamiento social medida 
implementada por el gobierno federal. 

Las primeras semanas 
inmediatamente marcaron y señalaron las 
autoridades no salir de casa y en los sectores 
obreros y de educación cerraron sus 
actividades, se mantuvo un tiempo con esas 
medidas y después por el mes de agosto 
algunas empresas implementan la modalidad 
virtual, semipresencial y presencial en casos 
especiales, un cambio completamente nuevo 
(marzo 2020) Gobierno del Estado de Nuevo 
León.   el virus COVID-19 dejó a su paso 
hasta hoy 172, 865 casos confirmados de los 
cuales hubo 10, 417 defunciones, 
específicamente el municipio que presentó 
más infectados fue Monterrey con 47,593 
casos, El estado de Nuevo León se caracteriza 
por ser el pionero en el área Obrera y se 
mantiene siempre en constante actividad 
laboral. 

 
2.2 Caso COVID-19 ¿Cómo 

combatió el área constructiva estas medidas y 
cuál fue el impacto en los trabajadores? 

 
Según datos y publicaciones (mayo 

2020) Secretaria de Economía y Trabajo. La 
formalidad en el estado posiciona a el sector 
constructivo en la media es decir con una 
relación de asegurados en él. El municipio de 
Monterrey el cual cuenta con el mayor 
número de población 1, 109,171 habitantes 
mantienen concentrado el mayor número de 
constructoras, administrativas, de diseño, 
gestión de proyecto, urbanísticas y de 
gobierno. Existe un total de 184 empresas 
dentro del padrón de empresas contratadas en 
la secretaría. Estas se encuentran registradas, 
pero además hay otras pequeñas y medianas 
empresas, incluso negocios propios que no 
están dentro de este número. 

 Según la presentación del 
Gobierno de Nuevo León (mayo 2020) “Plan 
de Reactivación Económica y Social del 
Gobierno de Nuevo León, a causa del COVID 
– 19”.  Explica una medición de los impactos 
económicos respecto los índices en altas y 

bajas de hospitalización a causa de esta 
enfermedad, desde que se inició la pandemia 
y hasta la fecha los distintos sectores han 
mantenido las medidas de salud 
correspondientes.   

Las medidas que se publicaron en 
marzo 2020 señalaron una estrategia de 
combate a la propagación del virus y es que en 
un inicio se estipularon sectores prioritarios 
como lo fue, sector agrícola, servicios 
hospitalarios y  manufactura de artículos 
críticos, Los sectores que se incorporaron en el 
mes de mayo fueron el Automotriz, 
Aeroespacial y el de la Construcción el cual 
incluso desde inicios de la pandemia algunas 
empresas aún ordenaban a sus trabajadores ir 
a obra u otras actividades, básicamente solo se 
les pedía usar las medidas de protección: 
mascarillas y gel y con esto mitigar la presión 
por la pandemia, en Nuevo León los sectores 
Industriales y de Construcción son los que más 
aportan a la economía, es por esto que ante la 
crisis existencial ejercieron presión para que 
estos sectores fueran activados de nueva 
cuenta. Planteando de nueva cuenta la 
pregunta anterior, cómo ¿Cómo fue el impacto 
que esto causó en los trabajadores? Como 
mencionamos anteriormente en el sector 
constructivo resintieron esta crisis y es que 
para algunos el estado de ánimo fue un factor 
preponderante al momento de desempeñar sus 
actividades. 

 

La mejor manera de enfrentarlo y salir 
de esta crisis fue el no pensar tanto en cosas 
negativas, hacer activación física, ejercitando 
el cuerpo, caminando, en lo mental trabajando 
en lo que más te apasiona incluso emprender, 
aprender un nuevo idioma, un nuevo curso, 
etc. Las opciones son variadas. Ante todo, esto 
los detonantes principales de la crisis de estrés 
emocional fue lo económico y los 
pensamientos absolutos por una crisis sanitaria 
que podría durar años lo cierto es que existe y 

2.3 Caso COVID-19 Medidas y 
soluciones para enfrentarlo 



tendremos que cuidarnos y aprender a vivir 
con esto. 

 

 

 
 

3. MÉTODO 
Para poder plantear la medición se usó el 
muestreo no probabilístico, se realizó una 
encuesta a 101 personas referente al impacto 
que el COVID- 19 causó en el sector 
Constructivo, se tomaron las variables que 
permitieron dar respuesta a la medición 
mediante opción múltiple a continuación se 
desglosan las palabras sintetizadas (variables) 
derivadas del cuestionario y su descripción.  

Nuestro objetivo se basa en desarrollar 
lo siguiente: Primero abordamos una búsqueda 
de artículos relacionados con nuestro tema que 
podría definirse como la investigación 
descriptiva, recabando datos de otras fuentes, 
preguntando, observando y reuniendo la 
mayor información posible para su desarrollo.   
El propósito de recabar información sobre el 
COVID-19 es para realizar un reporte sobre 
las afectaciones que esta enfermedad sanitaria 
dejó durante el confinamiento y más 
específicamente en el área constructiva en 
Monterrey Nuevo León. 

Primero investigaremos el 
comportamiento y las actividades que se 
plantearon apenas iniciada la pandemia 
¿Cómo llegó a nuestro estado?  

Segundo ¿Cómo combatió el área 
constructiva estas medidas? y ¿Cuál fue el 
impacto que causó en los trabajadores de la 
construcción?, para responder esta y otras 
interrogantes abordaremos el tema con puntos 
de vista, información recabada y la opinión de 
otros autores. 

Tercero Medidas y soluciones para 
enfrentarlo. 

Modalidad: en el cambio drástico de 
espacio laboral repercute en el estado de 

ánimo y las emociones, incluso en la toma de 
decisiones Yris Yessenia Usma Flórez. 
(Noviembre 2020), señalaba en su artículo “El 
estrés laboral y su incremento durante el 
confinamiento” que las personas en sus días 
laborales suelen tomar decisiones importantes 
que afectan al funcionamiento y entorno de 
trabajo, por esta razón el tener un control de 
los estados anímicos es importante en las 
empresas ya sea que cada año se presenten 
exámenes para medir como te encuentras 
psicológica y físicamente. La sensación: 

Figura 1 “Grafico Sensaciones” como 
un cambio en tu estado anímico en el mismo 
artículo  Yordany Arias Molina. (Mayo 2020) 
“Manifestaciones psicológicas frente a la 
situación epidemiológica causada por el 
COVID-19” Cuando se vive una situación de 
peligrosidad o peligroso a futuro la mente y el 
cuerpo generan una respuesta emocional y 
psicofísica que prepara al cuerpo para 
enfrentar alguna crisis a futuro, en el caso de 
la variable definimos las siguientes 
emociones: Estrés, Ansiedad, Irritabilidad, 
Cansancio, Soledad y Depresión. 

Desempleo: el cual se incrementó en 
los primeros meses de pandemia y posterior a 
ello dejando una afectación en la economía del 
Estado. Combatir: 

figura 4 “Grafico Combatir” La 
sensación antes mencionada puede ser posible 
mediante activación física o mental poner a 
trabajar estas dos partes del cuerpo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que la actividad física puede ser un 
factor estimulante y de gran ayuda para el 
manejo de cualquiera de las sensaciones 
emocionales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Los datos seleccionados en la Tabla 1 

“Descripción de variables” muestra entre las 
variables aquellas en las que se obtuvieron los 
resultados. 

 
 

Tabla 1. Descripción de variables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Elaboracion propia. 
             

 
Los resultados obtenidos en la tabla 2 
“Caracteristicas encuestados” describe la 
frecuencia y el porcentaje de las variables   
Constructora Administración como el giro con 

mayor respuesta de los encuestados 
descripción en la table 1 “Descripcion de 
variables.”   

   
      4. RESULTADOS 
En esta sección se muestran los resultados 
descriptivos y de frecuencias obtenidos en el 
levantamiento de la información con los 
sujetos de estudio, los cuales nos permitirán 
conocer cuál era la situación en el momento de 

contactarlos, así como cuantificar si existe un 
grado de estrés emocional en los trabajadores 
de la construcción del área metropolitana de 
Monterrey. 

 
   Tabla 2.  Características de los encuestados 

Variable Definición 
Edad 
 
Género 

Número de años del encuestado, representado por 
número en un rango del 0 al 100. 
Selección respuesta hombre= 1, Mujer = 2. 

Civil Situación de relación actual de la pareja, en que 
condición sentimental se encuentra. 

Educación 
 
Giro 
 
Responsabilidad 
 
Modalidad 
 
Reducción 
 
Sensaciones 
 
Contagio 
 
 
Desempleo 
Combatir 
 

Grado de estudios académicos, hasta que nivel de 
aprendizaje ha obtenido. 
Actividad de la empresa, cual es el trabajo que realizas y 
el más demandante. 
Nivel demandante de actividades, dentro de grado están 
tus labores. 
Forma de trabajo durante la pandemia, que tipo de 
contacto tenías con tu entorno laboral. 
Disminución salarial, reducción porcentual respecto al 
total del salario recibido. 
Experiencia de estado anímico durante confinamiento, 
emociones psicológicas y físicas. 
Tuvo contagio durante la pandemia, afirmación o 
negación de si se tuvo algún síntoma durante 
confinamiento. 
Perdió o emprendió durante la pandemia. 
Medidas que tomo para combatir la pandemia 
 

  



 
Variable                              Frecuencia                Porcentaje 

Genero Hombre 
Mujer 
Total 
 

          56 
          45 
          101 

        55.4 
        44.6 
        100 
 

Civil Casado 
Soltero 
Divorciado 
Viudo 
Unión Libre 
Total 
 

           20 
           72 
           2 
           2 
           5 
           101 

        19.8 
        71.3 
        2 
        2 
        5 
        100 

Educación 
 
 
 
 
 
 
 
Giro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
 
 
 
 
 
Modalidad 

Educación Básica 
Educación Media 
Superior 
Educación Superior 
Ninguna 
Total 
 
 
Constructora 
Administración 
Diseño 
Vivienda en Serie 
Desarrollo Urbano 
Empresa Personal  
Total 
 
 
Bajo 
Medio 
Alto 
Total 
 
 
A distancia  
Semi-Presencial 
Presencial con 
medidas 
Total 
 

           1 
           7 
 
            91 
            2 
            101 
       
 
             40 
             14 
             23 
             4 
             6 
             14 
             101 
              
 
              10 
              40 
              50 
              101 
               
 

19 
 
39 
43 
101 
 

         1 
         6.9 
 
          90.1 
          2 
          100 
 
 
          39.6 
          13.9 
          22.8 
          4 
          5.9 
          12.9 
          100 
           
 
           9.9 
           39.6 
           49.5 
           100 
            
 
           18.8 
 
           38.6 
           40.6 
           100 
 

Fuente: Elaboración propia.



Según los resultados, la reducción con 
un porcentaje de 54.5% no bajo, seguida de un 
11.9% bajo un 35%.  Sensaciones un 27.7% 

Ninguna, 24.8% Estrés, el Combatir la 
pandemia en confinamiento fue una parte 
elemental un 33.7% lo hacia trabajando.  
 

  Tabla 3.  Caracterización del estrés emocional de las personas entrevistadas  
Variable                              Frecuencia                Porcentaje 

Reducción 5% o menos 
10% 
15% 
20% 
35% 
No, bajo 
Total 
No aplica 
 

          10 
          8 
          6 
          5 
          12 
          55 
          96 
          5 

        9.9 
        7.9 
        5.9 
        5 
        11.9 
        54.5 
        95 
        5 

Sensaciones Estrés  
Ansiedad 
Irritabilidad 
Cansancio 
Soledad 
Depresión  
Ninguna 
Total 
No aplica 
 

           25 
           14 
           6 
           8 
           12 
           6 
           28 
   99 
   2 

        24.8 
        13.9 
        5.9 
        7.9 
        11.9 
        5.9 
        27.7 
 98 
 2 

Contagio 
 
 
 
 
 
 
 
Desempleo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Combatir 
 
 
 
 
 
 

Si tuve contagio 
No tuve contagio  
Tuve síntomas 
leves 
No, tuve contagio 
Si, tuve contagio 
Total 
No aplica 
 
Despido 
Renuncie 
Emprendí 
Ninguna 
Total 
No aplica 
 
 
 
No pensar en eso 
Trabajando 
Descansando 
Ejercitándome 
Total 
 
 

           14 
           57 
           15 
           9 
           3 
           98 
           3 
 
             9 
             9 
             5 
             75 
             98 
             3 
              
              
 
              30 
              34 
              18 
              19 
              101 
 

 

         13.9 
         56.4 
         14.9 
         8.9 
         3 
         97 
         3 
 
          8.9 
          8.9 
          5 
          74.3 
          97 
          3 
           
           
 
           29.7 
           33.7 
           17.8 
           18.8 
           100 
 

    
Fuente: Elaboración propia.



Según los resultados, El giro y la 
reducción con 6, la mediana con un 6 
correspondiente a reducción salarial seguida 

de un 4 sensaciones y por ultimo la desviación 
con un 2.422 correspondiente a sensaciones. 
Tabla 4 “Estadísticos descriptivos .” 

 
Tabla 4. Estadisticos descriptivos 

Variable                                   Mínimo Máximo  Mediana Desviación 
Edad 
Genero 
Civil 
Educación 
Giro 
Responsabilidad 
Modalidad 
Reducción 
Sensaciones 
Contagio 
Desempleo 
Combatir 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

58 
2 
5 
4 
6 
3 
3 
6 
7 
5 
4 
4 

N/A                                      7.890 
1                                             .500 
2                                             .866 
3                                             .354 
2                                           1.752 
2.50  .667 
2  .750 
6 1.803 
4 2.422 
2  .931 
4  .997 
2  1.083 

    
  Fuente:  Elaboración Propia 
 

En el gráfico que a continuation se 
describe, los participantes señalaron que en 
mayor medida, no sintierón ninguna 
sensacion. seguida del estrés el cual tambien 

fue muy reportado por   los entrevistados. La 
ansiedad y la soledad tambien presentaron 
numeros  elevados. 

 
 

Figura 1. Gráfico sensaciones 

 
 

  Fuente:  Elaboración Propia 
 

 
La grafica   figura 3 (grafico contagio) 

muestra que en mayor medida los 
entrevistados “No tuvieron contagio” seguida 
de “tuve síntomas leves.”  En la figura 4 
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(gráfico combatir) muestra que los 
entrevistados respondieron al trabajo como 

medida de escape para enfrentar la crisis. 
 

 
Figura 3. Gráfico contagio 

 
Figura 4. Gráfico combatir 

 

 
 
  Fuente:  Elaboración Propia 
 
     5. CONCLUSIONES 
Se concluyó que las personas durante este 
confinamiento presentaron Sensaciones en su 
mayoría de un (27.7%) de ningún tipo, 
seguidas de Estrés (24.8%), Ansiedad (13.9%) 
y soledad con (11.9%).  

Las personas en su mayoría 
presentaron algún síntoma psicológico entre el 

Estrés con mayor porcentaje, seguido de 
Ansiedad y por último Soledad, pero por otro 
lado también predominó el grupo de personas 
que no vivieron ninguna sensación. Por otro 
lado, en la variable Experiencia, quiere decir 
que experiencia tuvo al trabajar desde casa y 
es que la mayoría de los encuestados lo 
tomaron con positividad y buena experiencia. 
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En su mayoría lo que hacían para distraerse y 
dispersar su mente era no pensar en eso y 
trabajar y es que en su mayoría trabajando 

dejaban de pensar en la crisis sanitaria 
derivada del COVID-19. 
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Resumen 
El desarrollo urbano que ha tenido el área metropolitana 
de Monterrey (AMM) ha generado el crecimiento de la 
mancha urbana y la gentrificación de la periferia de la 
ciudad. El objetivo en esta investigación es conocer las 
características de los pobladores de la zona sur de la 
ciudad de Monterrey en lo que respecta a sus componentes 
sociales y urbanos. Donde la división social es muy 
notoria a causa de los nuevos desarrollos inmobiliarios y 
el estrato socioeconómico de los nuevos habitantes de los 
asentamientos ya existentes. Se utilizó y aplico una 
encuesta cuantitativa por conveniencia para demostrar si 
este crecimiento es para el beneficio de la población de la 
segregación socio-espacial, la percepción de la población 
por la transformación de su entorno, la densificación del 
suelo, la comparación del marco económico y territorial 
para llegar a una conclusión aterrizada sobre este tema y 
conocer si la llegada de estos desarrollos beneficia a la 
mayor parte de la población o sólo a la parte más 
privilegiada.  
 
Palabras clave: Densificación, desarrollo urbano, 
gentrificación, segregación, invasión. 

Abstract 
The urban development of the Monterrey metropolitan 
area (MMA) has generated the growth of the urban sprawl 
and the gentrification of the city's periphery. The objective 
of this research is to know the traits of the residents of the 
southern area of the city of Monterrey in terms of its social 
and urban components. Where the social division is very 
noticeable due to the new real estate developments and the 
socioeconomic stratum of the new residents of the existing 
settlements. A quantitative survey of convenience was 
used and applied to demonstrate if this growth is for the 
benefit of the population of the socio-spatial segregation, 
the perception of the population by the transformation of 
their environment, the densification of the soil, the 
comparison of the economic and territorial framework to 
reach a grounded conclusion on this issue and to know if 
the arrival of these developments benefits the majority of 
the population or only the most privileged part.  
 
 
Keywords: densification, urban development, 
 Gentrification, segregation, invation. 
JEL: J11, J16. 

 
1.INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta investigación es conocer las 
características de los pobladores de la zona sur de la 
ciudad de Monterrey Nuevo León en lo que respecta 
a sus componentes sociales y urbanos. Se definen y 
estudian criterios como el perfil socioeconómico, la 
densidad habitacional, antigüedad de residencia, 

demografía y seguridad. Estos factores son útiles 
para determinar la presencia de la segregación social 
y espacial. Para esto se hizo una revisión de los 
aspectos históricos de la zona con un antes y un 
después de la llegada de los desarrollos inmobiliarios 
(2000) para conocer si estos han beneficiado en 
cuanto a calidad de vida, accesibilidad en bienes 
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materiales, seguridad y plusvalía o afectado a la 
población en cuanto a segregación, aumento en 
servicios y complicación en la movilidad. Se sabe 
que Nuevo León es conocido por el rápido 
crecimiento urbano y que este mismo ha invadido las 
periferias desorganizando el uso de suelo y la 
función espacial de cada zona. (IMPLAN 2013-
2025). 
     La gentrificación es un proceso de rehabilitación 
urbana y social de una zona deprimida o deteriorada, 
que provoca un desplazamiento de los antiguos 
habitantes del área al sentirse invadidos por otros 
habitantes de un nivel social más alto (Díaz,2013). 
La aplicación de este término en los estudios urbanos 
ha derivado un gran debate en el último tiempo, de 
acuerdo con Mendoza (2016) centrado 
fundamentalmente en la pertinencia y adecuación de 
este concepto a las transformaciones que 
experimenta la ciudad actual. 

     
Figura 1: Contraposición de barrio existente contra desarrollo 
inmobiliario “torre Gaia”. Fuente: propia. 
 
 
 La participación activa del mercado inmobiliario y 
su crecimiento desmedido ha causado invasión a los 
barrios de la periferia afectando sus usos, costumbres 
por la diferencia de clases sociales.  
Esto es causado por la desigualdad en ingresos 
económicos e igualdad de oportunidades. (Clark 
2005) (Figura 1). 
 
2.MARCOoTEÓRICO 
La fundación de Monterrey (1596) tiene como 
antecedentes las exploraciones colonizadoras al 
noreste de la Nueva España, entonces. - Monterrey 
tenía 11,044 habitantes en su casco urbano y ranchos 

aledaños. En 1829 elevó su población a 20,000 
habitantes, sostenidos principalmente por las 
actividades agrícolas y ganaderas. En 1854 se 
estableció la primera gran empresa fabril en el ramo 
textil “La Fama”. Hacia 1870 alcanzó los 33,811 
habitantes y 35,386 en 1880 y, tres años más tarde se 
fundó la Cámara de Comercio de Monterrey, época 
en que la actividad empresarial y los capitales 
existentes empezaron a canalizarse hacia la 
industria. Para 1940 Monterrey registró un 
crecimiento poblacional notable alcanzando a tener 
200,000 residentes, lo que obligó a acelerar la 
construcción de casas habitación de todas las 
categorías. Monterrey diversificó considerablemente 
su estructura económica alcanzó niveles de 
industrialización avanzados, entre 1960-1980 
(Alanís, Glafiro, Cervantes, 1995).           
     El proceso de urbanización en México 
característico de la segunda mitad del siglo XX ha 
producido concentraciones urbanas en algunas zonas 
del país que han desbordado las divisiones político 
administrativas municipales para constituirse en 
metrópolis, tal es el caso de la Zona Conurbada de 
Monterrey. El proceso de expansión territorial y 
poblacional del Área Metropolitana de Monterrey, se 
inició en la década de los cuarenta como 
consecuencia del proceso de urbanización-
industrialización que experimentó el país en esos 
años. Dentro de ese proceso, Monterrey se distinguió 
como uno de los principales polos de atracción 
demográfica. Entre 1940 y el año 2010, la población 
se incrementó 17 veces y el Área Urbana se extendió 
a nueve municipios (Barbarín, 1995). 
2.1. La gentrificación de la ciudad 
     Como se mencionó, el fenómeno de 
transformación urbana en donde los barrios 
populares/decadentes, son invadidos por 
inversionistas privados o en casos muy específicos, 
públicos, genera movilizaciones de los residentes 
tradicionales, puesto que resulta más costosa la vida 
en un sector que ahora está revalorizado, y son 
desplazados por nuevos grupos sociales con mayor 
poder adquisitivo (Díaz, 2013).  
     Para entender la gentrificación en un espectro 
más amplio, es bueno saber que se puede hablar de 
la gentrificación dentro de dos variables muy 
palpables, que son gentrificación planificada, que se 
desarrolla a partir de la colaboración de gobernantes 
e inversionistas de iniciativa pública o privada) y la 
otra es la gentrificación espontánea, que se desarrolla 
por la suma de iniciativas individuales de habitantes 



que deciden habitar y consumir en barrios no 
mejorados por el  gobierno ( Delgadillo, 2016). En 
caso de la zona sur de Monterrey, es posible 
identificar características. 
     Por un lado, destaca el crecimiento descontrolado 
de la mancha urbana que hizo que los nuevos barrios 
se trasladaran hacia las periferias y, por otro lado, los 
nuevos barrios invadieron a los ya existente, 
consumiendo de sus negocios locales (tortillerías, 
verdulerías, tiendas de conveniencia, por nombrar 
algunos), simplemente porque la línea que marca el 
cambio de barrio, implica a su vez variaciones 
generalmente al alza del precio. 
     Para una parte del mundo académico la 
gentrificación no produce desplazamiento y, al 
contrario, crea las condiciones para la constitución 
de ciudades más integradas. En ese sentido la 
gentrificación ayuda a fomentar la sustitución de 
comunidades marginales por población activa y 
responsable (Blomley,2004), diluye la concentración 
de la pobreza en los centros de las ciudades y 
fortalece el tejido social en barrios desfavorecidos, 
además, fortalece los vínculos de servicios entre los 

que llegan y los que viven en dichos espacios, 
combinando la polarización e interdependencia entre 
el servicio requerido y la fuente de trabajo, lo que 
genera oportunidades laborales para los sectores 
pobres que viven en la zona (Sabatini y Cáceres, 
2004). 
   En América Latina los estudios sobre los procesos 
de gentrificación son relativamente recientes pero 
muy diversos. Varias investigaciones parten de una 
definición “clásica” que indica que la gentrificación 
se caracteriza por su contenido de clase y el despojo 
de sus barrios a la población de menores ingresos, 
para destinarlos a los negocios inmobiliarios y al 
consumo de población de mayores ingresos 
(Delgadillo, 2016) (Figura 2). 
2.2 La mancha urbana y su crecimiento acelerado 
     La expansión de la mancha urbana origina una 
estructura polinuclear en la organización urbana de 
la ciudad, lo que hace que los usos y costumbres de 
los habitantes de los barrios, se vayan modificando o 
incluso perdiendo.  
    

 

 
 
Figura 2: Contexto socioeconómico de la zona del Huajuco. Fuente: propia 



Figura 3: Crecimiento de la mancha urbana del AMM, 1980,1990,2005 
y 2020 
Fuente: Laboratorio Ciudad U-ERRE, datos AGEB INEGI. 
 
Es claro que el crecimiento en la zona se detonó por 
inmobiliarias comerciales que prometían una idea de 
vida tranquila lejos del bullicio de la zona 
metropolitana. A medida que ha pasado el tiempo, se 
ha visto esta zona muy invadida, pues los dichos 

comercios, crearon un boom de vivienda en esta 
zona, lo que ocasionó incrementos de la plusvalía en 
los barrios que antiguamente eran conocidos por ser 
de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Esto, 
ha hecho que los mismos habitantes de la zona del 
Huajuco (Figura 2) por ejemplo, se sientan invadidos 
y ajenos a su contexto inmediato. 
2.3 Los desarrollos inmobiliarios 
     El desarrollo inmobiliario es un proceso 
comercial en las grandes aglomeraciones urbanas 
que da paso a un patrón de asentamientos de alta 
densidad poblacional a uno de urbanización dispersa 
y más fragmentada. Este tipo de estructura territorial, 
denominada como de núcleos múltiples, parte de la 
reestructuración del uso del suelo urbano para hacer 
de otros sectores fuera del centro más importantes, 
(Aguilar, 2002) (Tabla 1). Asimismo, Moreno y 
Alvarado (2011) establecen que estos desarrollos se 
dan ante la importante demanda de viviendas y la 
falta de planeación presente en la mayoría de las 
ciudades del país, es necesario establecer nuevas 
formas de proyectar y construir viviendas, las cuales 
deberán tomar en cuenta los aspectos sociales, 
geográficos y ecológicos que permitan a las familias 
desarrollarse en un entorno adecuado y agradable. 
 

Nombre del proyecto Tipo de uso                                                                  Año de inicio  

Plaza Villas Paseo Comercial 2017 

Esfera City Center Comercial 2015 

Pueblo Serena  Comercial 2015 

Paseo la Rioja Comercial 2012 

Plaza Vía La Luz Comercial 2017 

Plaza Nacional 5500 Comercial 2016 

Soriana Hiper Comercial 2015 

HEB Valle Alto Comercial 2010 

Soriana La Estanzuela Comercial 2000 

Home Depot Comercial Especializado 2015 

Gilsa Comercial Especializado 2015 

Mercedes- Benz La Rioja Comercial Especializado 2020 

Torre Gaia Residencial | vertical 2019 

Frac. La Perla  Residencial 2006 

Frac. Lomas del Vergel Residencial 2004 

Frac. Sierra Alta Residencial 2000 

Frac. Portal del Huajuco Residencial 2003 

La Herradura Residencial 2004 

Plaza valle alto 200 Comercial 2007 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Desarrollos inmobiliarios de la zona del Huajuco 



3.-MÉTODO 
Se diseño y aplicó una encuesta a 103 habitantes de 
la zona sur de Monterrey con una muestra no 
probabilística por bola de nieve, por conveniencia ya 
que los 103 habitantes en los que se realizó el 
muestreo no conforman el total de la población de la 
zona, específicamente en el área denominada 
Huajuco (así nombrada por el plan de desarrollo 
urbano de Monterrey 2013-2025). Esta zona ha 
mostrado una gran extensión de la mancha urbana, 
derivada de la llegada de nuevos desarrollos 
comerciales y habitacionales, donde se buscó 
conocer el perfil socioeconómico, densidad 

poblacional y su percepción ante los nuevos 
desarrollos. 
     Con esta investigación, se pretende demostrar el 
resultado mediático que ha tenido la expansión de la 
zona Sur en Monterrey, tomando como base de 
estudio los barrios de San ángel, Fomerrey-45, la 
condesa, ampliaciones nogales, granja postal, nueva 
Estanzuela, Ignacio Altamirano y los desarrollos 
inmobiliarios que han llegado a la zona, en los cuales 
se ha hecho el estudio de población considerando 
factores económicos, sociales, demográficos, etc. 
(Figura 2). 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 2: mapa de ubicación de la zona del Huajuco. Fuente: propia (Stamen design). 
 
 
 
La encuesta se realizó por medio del método 
probabilístico sistemático con el programa de 
formularios de goolge, de manera virtual a través de 
una invitación a los habitantes para responder a 17 
preguntas divididas en cuatro bloques; información 
general, información laboral, movilidad, vivienda y 
percepción del entorno. Esta encuesta se levantó en  
 
 
 

 
 
 
una semana. Otros datos consultados son el nivel de 
escolaridad, antigüedad en la vivienda y su 
percepción de seguridad y de invasión, para saber si 
realmente el habitante con más antigüedad se siente 
en armonía y satisfecho en términos de bienestar con 
su nuevo entorno. La base de datos fue vaciada en el 
programa IBM SPSS (paquete estadístico para las 
ciencias sociales) para la obtención de gráficos y 
tablas para una mejor comprensión de los resultados 
arrojados por la encuesta.



RESULTADOS  
Se realizo un estudio de la población en zona sur de 
Monterrey, para conocer el perfil socioeconómico, 
nivel de escolaridad, edad, género, movilidad, 
ingresos, vivienda y seguridad en su entorno. (tabla 
2). s. la encuesta indica que el 63.11% se encuentra 

soltero. Dentro de los resultados sobre la percepción 
a sentirse invadidos un 63.11% se siente invadido sin 
embargo un 72.4% acude a centros comerciales de la 
zona mostrando un 77.3% comodidad al visitarlos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La percepción del antiguo habitante de la zona es de 
no invasión respecto de los nuevos asentamientos 
(Figura 1). Lo anterior se debe a la adaptación de los  
 

habitantes a los nuevos comercios y desarrollos 
inmobiliarios. (Figura 3) 
    Un 35 % de los encuestados tiene menos de cinco 
años de antigüedad mientras que un 22.3% tiene 
entre 20 y 30 años de residir en su domicilio. Esto 
quiere decir que actualmente hay mucha población 
joven la edad promedio es de 31 años. En el tema de 
la permanencia y el desplazamiento del habitante el 
32% prefiere cambiar de domicilio y un 64% se 
quedaría en el lugar en donde vive mientras el 4% 
restante no contesto, con esto se confirma que al 
menos en esta zona de Monterrey la gentrificación 
no genera desplazamiento, sino al contrario está 
creando espacios que pueden ser utilizados por los 
habitantes de los barrios medio-bajos, y que también 
buscan mejorar el entorno para dejar atrás esa 
imagen de inseguridad que refleja el entorno. 

Variable Descripción 
Edad Edad de los habitantes de la zona 
Género Identificación del género de los habitantes. 
Estado civil Situación de la persona para determinar su relación familiar. 

Estudios Nivel máximo de estudios de las personas encuestadas. 
Situación laboral Situación actual de trabajo del encuestado. 
Ingresos Percepción económica del habitante. 

Movilidad Medio de transporte de los habitantes de la zona 
Antigüedad Cantidad de años del habitante en el domicilio 
Vivienda Situación del habitante con relación al lugar donde habita. 

Seguridad Que tan seguro se siente el habitante del lugar donde vive. 
Cambio Cambio de domicilio actual 
Crecimiento Percepción del crecimiento de la zona 

Invadido Percepción de invasión por nuevos desarrollos inmobiliarios 
Nuevos comercios Percepción de los nuevos comercios en la zona 
Acudir Visita a centros comerciales 

Comodidad Nivel de comodidad al acudir a los centros comerciales. 

Tabla 2 descripción de variables 

Figura 1 percepción de invasión de los habitantes de 
la zona de estudio 2021 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 3: Segregación socio-espacial. Fuente: propia 
 

 
 
La encuesta reveló que el 63.1% ha concluido sus 
estudios a nivel de licenciatura datos que reflejan la 
búsqueda de una mejora en la calidad de vida. 
Seguido de un 13.5% cuenta con maestría. (Figura 
2). 
 
 
                    Figura 2. Nivel de estudios 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
A manera de hipótesis es claro que el crecimiento de 
la zona detono un incremento comercial y 
habitacional que aparenta ser inclusivo, pero es 
notorio que estos desarrollos se inclinan para un 
nivel socioeconómico medio-alto, estas zonas son 
conocidas por ser de un nivel medio-bajo, pero el 
habitante de los barrios se siente privilegiado por 
contar con nuevos desarrollos cerca de su entorno ya 
que esto genera una mejor plusvalía y mejores 
lugares a los cuales acudir ya que un 80.6% se siente 
cómodo, un 6.8% se siente incómodo y solo el 1% 
menciono sentirse discriminado, mientras el 11.7% 
se siente observado al visitar los centros comerciales. 
Lo anterior describe que el habitante-invasor crea 
una tolerancia y convivencia sin distinción de clases 
social. 
     En relación al tipo de vivienda 65% cuenta con 
casa propia, un 19.4% rentada, un 12.6% prestada y 
un 2.9% tiene la casa intestada o en litigio. En el 
tema de seguridad un 29.1% se siente seguro 
siempre, mientras que un 32% solo en algunas 
ocasiones, otro 32% casi siempre se siente seguro y 
solo un 6.8% contesto que nunca. Con esto la 
percepción de seguridad indica que el habitante se 
siente tranquilo del barrio donde habita. (Tabla 3). 
 
 

Fuente: propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

   Concepto Frecuencia Porcentaje 

   Género   
 Masculino 56 54.4 

Femenino 47 45.6 
Total 103 100.0 

 Vivienda   
 Rentada 20 19.4 
 Prestada 13 12.6 
 Propia 67 65.0 
 Intestada o en litigio 3 2.9 
 Total 103 100.0 
 Antigüedad   
 Menos de 10 años 51 49.6 
 10 a 20 años 22 21.3 
 20 a 30 años 23 22.3 
 Más de 30 años 7 6.8 
 Total 103 100.0 
 Crecimiento   
 Más tráfico 41 39.8 
 Más comercio 32 31.1 
 Reducción de áreas verdes 30 29.1 
 Total 103 100.0 
 Seguridad   
 Siempre 30 29.1 
 Casi siempre 33 32.0 
 A veces 33 32.0 
 Nunca 7 6.8 
 Total 103 100.0 

 Cambio   

 Si 35 32.0 
 No 68 64.1 
 Total 103 100.0 

 Comodidad   

 Discriminado 1 1.0 
 Observado 12 11.7 
 Cómodo 83 80.6 
 Incómodo 7 6.8 
 Total 103 100.0 

Tabla 3. Variables sociodemográficas de los encuestados y porcentajes 

Fuente: Elaboración propia. 



CONCLUSIONES 
En este artículo se estudiaron diferentes variables 
para conocer el perfil del habitante y su percepción 
sobre, el proceso de gentrificación que se está 
llevando a cabo en la zona debido a la llegada de los 
nuevos desarrollos inmobiliarios que, visualmente es 
notoria la segregación de los barrios ya existentes, 
sin embargo, los resultados indicaron que se ha 
creado una sinergia entre los barrios de perfil medio-
bajo y los nuevos desarrollos comerciales y 
habitacionales. 
      Los habitantes de la zona acostumbran a acudir a 
estos nuevos comercios y se sienten cómodos, pero 
es evidente que aún se muestran inconformes por que 
la llegada de los nuevos habitantes es perjudicial 
para la movilidad. 
     La percepción de sentirse invadido por parte del 
habitante es notoria y se ha elevado. La mancha 
urbana a operado en detrimento del bienestar de la 
población en términos de percepción de tranquilidad 
respecto de años anteriores. Este crecimiento 
ocasiona densificación a través del aprovechamiento 
del uso de suelo. Los desarrollos inmobiliarios crean 
espacios de uso mixto; comercio, vivienda, oficinas 
y proyectos de vivienda de tipo vertical, principal 
característica de los desarrollos sitiados en la zona 
sur de Monterrey y las demás periferias urbanas. 
Estas zonas se están convirtiendo en subcentros 
poblacionales, en un entorno con la cobertura tanto 

de los servicios básicos como de esparcimiento, y de 
las actividades que prescriben el desarrollo de la 
ciudad. 
      El tránsito es uno de los temas de mayor 
problemática debido a que las vialidades no están 
diseñadas para semejante crecimiento. De esta 
manera, la densificación de la población ocasiona 
que vías internas que, anteriormente no eran 
conocidas, sean ahora de uso frecuente de los nuevos 
habitantes. 
     Es evidente que se lleve a cabo una planificación 
adecuada de los espacios porque la creación de los 
desarrollos inmobiliarios se realizó sin estudios 
previos de movilidad.  
     Los comercios de la zona se han visto 
beneficiados. La seguridad que percibe el habitante 
es, lo que rescribe una mejora en la perspectiva de 
los habitantes en este rubro. 
     Este análisis permite concluir que la 
gentrificación no produce desplazamiento de los 
habitantes, sino al contrario ha creado espacios para 
la convivencia de diferentes perfiles 
socioeconómicos. Por ello, el ambiente sin distinción 
social acompañado de un mejor dinamismo en 
términos económicos de los barrios desfavorecidos 
debido a la creación de nuevos empleos, además de 
la creación de espacios recreativos para todos los 
sectores de la zona.  
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Resumen 

Uno de los objetivos de toda organización sea pública o privada es maximizar la productividad de sus trabajadores 
para poder ser más eficientes y eficaces al brindar los productos y servicios que ofrecen. En este sentido uno de los 
grandes problemas de los sistemas de justicia es la falta de presupuesto para hacerle frente a las necesidades de mejora 
en las diversas áreas de la organización. Es así como el objetivo de este trabajo se centró en diseñar y validar un 
instrumento que permitiera detectar aquellos factores o variables que influyen en la productividad laboral de los 
notificadores del Centro de Justicia Penal unidad Río Nuevo, en la ciudad de Mexicali, Baja California; y así, poder 
enfocar el recurso económico en un área que provoque un mayor impacto. El instrumento diseñado consistió en un 
cuestionario de 69 ítems que se validó mediante diversas pruebas estadísticas: entre ellas el alfa de Cronbach, KMO, 
esfericidad de Bartlett y comunalidades. Se demostró que de entre las variables analizadas existe mayor correlación 
entre la productividad laboral y capacitación, quedando en evidencia que existe asociación entre las variables 
analizadas. Es así, que el instrumento validado podrá ser de utilidad para analizar la productividad laboral en diversos 
campos de estudio debido a su construcción de carácter general. 
  
Palabras clave: productividad laboral, capacitación, condiciones laborales, motivación, cargas de trabajo.  
  
Códigos JEL: M10, M11, M12 

Abstract 
One of the objectives of any organization, whether public or private, is to maximize the productivity of its workers in 
order to be more efficient and effective in providing the products and services they offer. In this sense, one of the great 
problems of the justice systems is the lack of budget to face the needs for improvement in the various areas of the 
organization. Thus, the objective of this work focused on designing and validating an instrument that would allow 
detecting those factors or variables that influence the labor productivity of the notifiers of the Río Nuevo Unit Criminal 
Justice Center, in the city of Mexicali, Baja California; and thus, to be able to focus the economic resource in an area 
that causes a greater impact. The designed instrument consisted of a 69-item questionnaire that was validated using 
various statistical tests: among them Cronbach's alpha, KMO, Bartlett's sphericity, and communalities. It was shown 
that among the variables analyzed there is a greater correlation between labor productivity and training, making it 



clear that there is an association between the variables analyzed. Thus, the validated instrument may be useful to 
analyze labor productivity in various fields of study due to its general construction. 
  
Key Words: labor productivity, training, working conditions, motivation, workloads. 
  
Jel Codes: M10, M11, M12 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Planteamiento del problema 
Los conflictos de carácter penal entre justiciables se llevan a cabo mediante audiencias dentro de los 
tribunales de justicia penal. Para llevar a cabo el desarrollo de estos procesos se cuenta con una 
administración judicial que da soporte a las tareas jurisdiccionales. Estas funciones administrativas son 
realizadas por un recurso humano, y al realizarse indebidamente provocan demoras en el proceso de 
impartición de justicia. Por este motivo se desea mejorar la eficiencia y eficacia del personal de 
notificaciones desarrollando un instrumento de medición que permita el análisis de los factores que influyen 
en la productividad de las funciones de los notificadores. 
  

La productividad laboral está determinada por diversas variables, Marvel et al., (2011, p. 588) identifica 
como factores humanos que contribuyen a la productividad: la motivación, la satisfacción laboral, la 
participación, el aprendizaje y la formación, las competencias, el trabajo en equipo, el estrés y el burn out, 
el clima organizacional, el liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la comunicación, los 
hábitos de trabajo, las actitudes y sentimientos, la toma decisiones, la solución de conflictos, la ergonomía, 
el compromiso, entre otras. Estos son factores psicológicos que afectan la productividad del individuo según 
la teoría de las relaciones humanas, las cuales tiene como principales representantes a Elton Mayo, John 
Dewey y Kurt Lewin.  

  
Surge la necesidad de crear un instrumento con el que se puedan analizar las variables de capacitación, 

condiciones laborales, motivación, cargas de trabajo y su influencia en la productividad laboral debido a la 
escasez presupuestaria para abordar todos los problemas asociados a la justicia (Palma, 2017) y en 
consecuencia es necesario enfocar esfuerzos en un área específica que produzca mayor impacto. Hidalgo, 
(2006) hace mención que para el análisis de datos dentro de la investigación de las ciencias sociales es 
necesario crear instrumentos fiables y válidos. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es elaborar un 
instrumento que posea fiabilidad y validez para el análisis de los factores que influyen en la productividad 
de los trabajadores que realizan las notificaciones de las resoluciones judiciales ante partes implicadas en 
algún proceso. 

  
  
Pregunta de investigación 
 ¿El diseño y validación de un instrumento de medición permitirá la identificación de los factores que 
influyen mayormente en la productividad de los trabajadores que realizan las notificaciones de las 
resoluciones judiciales? 
  
Hipótesis 
La validación de un instrumento permitirá el análisis de los factores que ejercen influencia sobre la 
productividad laboral. 
  
Objetivo General 
Diseñar y validar un instrumento que permita determinar la influencia que la productividad laboral recibe 
sobre los factores de capacitación, motivación, condiciones laborales y cargas de trabajo. 



 
 
2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado desarrollarán las teorías propuestas por diversos autores que explican la variable de 
productividad laboral y sus variables relacionadas que son: capacitación, condiciones laborales, motivación 
y cargas de trabajo. El propósito de este apartado es fundamentar la estructura utilizada para la formar la 
operacionalización de las variables debido a la necesidad de generar un instrumento de medición en la 
investigación científica-social como lo mencionan Hidalgo (2006) y López et al. (2019) 

Productividad laboral 

Jaimes et al. (2018) desde un enfoque administrativo la productividad laboral (también mencionada 
como productividad del factor humano) es clave para evaluar y mejorar el desempeño y así cumplir uno de 
los objetivos de la organización. Está determinada por diversas variables, entre ellas la motivación, 
satisfacción, competencias, trabajo en equipo, formación y desarrollo, clima organizacional, entre otras.  

Gutiérrez (2010) afirma que “incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando 
los recursos empleados para generarlos” (p. 21). Porter (1985) menciona que el capital humano puede 
mejorar la productividad. Ochoa (2014) añade que la “productividad es la eficiencia y eficacia que tiene el 
colaborador al realizar su trabajo” (p.1). Yonclei (2018) también menciona al respecto que la productividad 
laboral “es la mejora continua del logro colectivo, la consecuencia de la eficiencia con que se administra el 
talento humano en su conjunto” (p. 34). Se entiende que la eficiencia y eficacia están íntimamente 
relacionadas con la productividad, siendo parte integral de esta. Es así, que se pueden entender como 
dimensiones que conforman el concepto de productividad laboral. 

Maella (2010) dice que entre mayor capacidad de una persona mayor productividad existirá, además, 
esta capacidad siempre se puede incrementar. Por su parte Velázquez (2016) menciona que las condiciones 
laborales son un factor que afecta la productividad laboral y el funcionamiento de una organización (párr. 
13). En Morales y Masis (2014) se menciona que la productividad depende de la motivación y el lugar de 
trabajo para aumentar la eficiencia y eficacia del personal (p.45). También Marvel et al. (2011) al respecto 
opina que las cargas de trabajo son un aspecto físico y psicológico que afecta el comportamiento de las 
personas y estas afectan la productividad del individuo. (p. 557). Debido a lo anterior, son variables que 
influyen en la productividad laboral: capacitación, condiciones laborales, motivación y cargas de trabajo. 

Eficiencia y eficacia 

Fuentes (2012) define como dimensiones de la productividad a la eficiencia, efectividad y eficacia; la 
eficiencia solo toma en cuenta al recurso en cuanto a cantidad y no calidad; la efectividad relaciona el logro 
de objetivos con los que se proponen primeramente sin tomar en cuenta a qué costo; mientras que la eficacia 
se da en relación de la satisfacción del cliente, por lo que se vincula forzosamente con el concepto de calidad 
(p. 32-33). Calvo et al. (2018) mencionan que la eficiencia es el mejor uso de los recursos disponibles, o lo 
que es igual, lograr hacer más productos con menos insumos, por lo que está asociado con la productividad. 

Para dejar claras las diferencias entre eficiencia y eficacia, Chiavenato  afirma que “la eficiencia no se 
preocupa de los fines, sino sólo de los medios. El alcance de los objetivos previstos no entra en la esfera de 
competencia de la eficiencia; este es un asunto relacionado con la eficacia” (2011, p. 288). 

Capacitación 



Álvarez et al. define a la capacitación como “aquellas acciones que instruyen y preparan a una persona 
para la actividad laboral” (2017, p.9). Se entiende que, si se capacita a los individuos, podrán aumentar 
dicha capacidad y por lo tanto mejorarán su productividad. Maella define a la capacitación como “aquellos 
conocimientos y habilidades que una persona posee” (2010, p.3), entonces, la capacitación está en función 
de aumentar dichos conocimientos y habilidades. Medina (2014) menciona que se entiende por 
capacitación: 

… al conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la 
mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 
integral (p. 24). 

  
Entre mayor capacidad mayor productividad existirá, además, esta capacidad siempre se puede 

incrementar, por tanto, la capacitación está en función de aumentar conocimientos y habilidades. Taboada 
(2019) ofrece la siguiente definición sobre capacitación: 

  
… un proceso continuo que debe ser planteado en base a las necesidades reales de cada empresa u 
organización, sirviendo esta para orientar al desarrollo de habilidades y conocimientos que ayuden 
al trabajador en su vida laboral que lleva día con día, siendo su desempeño cada vez mejor y 
brindando la posibilidad de generar una trayectoria duradera en la empresa que participa (p. 8). 

  
Para este trabajo son considerados como dimensiones de capacitación a los conocimientos y habilidades 

mencionados por Maella (2010), Medina (2014) y Taboada (2019). 
  
El conocimiento comprende la información relacionada con el cargo o puesto de trabajo (Ortega, 2017). 

En este sentido, Hellriegel (2011, citado en Ortega, 2017) amplía el aporte mediante lo siguiente: 

La administración del conocimiento se refiere a la creación, protección, desarrollo y distribución 
de información y activos intelectuales. En la nueva economía, el capital humano tendrá más peso, 
porque las personas son las que crean y comparten el conocimiento. Los trabajadores del 
conocimiento de muchas organizaciones se han posicionado como emprendedores independientes 
(p. 12). 

El diccionario de la Real Academia Española  define habilidad como la “capacidad y disposición para 
algo”; o bien como, “cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza”; también es 
“cuando alguien utiliza sus mañas y destrezas con el objeto de conseguir algo” (2021, s/p). Para Álvarez,  
es el dominio de las técnicas (1990); Petrovski (1980) la definió como el dominio de actividades psíquicas 
y prácticas complejas y que es necesario para poder llevar a cabo de manera adecuada las actividades, 
conocimientos y habilidades de alguien; por su parte Savin (1976) la define como la capacidad del hombre 
para realizar una actividad mediante el desarrollo de  la experiencia previa. 

Brito (1984) ofrece una clasificación de las habilidades y las divide en dos categorías: según el plano en 
que transcurren; en habilidades prácticas o motrices y habilidades teóricas o intelectuales. Y según el 
contenido que asumen; habilidades deportivas, profesionales, laborales y docentes (p. 51). Utilizando la 
clasificación de Brito, se consideran como habilidades aquellas que son necesarias en el contexto del ámbito 
laboral sujeto de estudio. De esta forma y de acuerdo con el manual de organización y procedimientos del 
nuevo sistema de justicia penal, las habilidades necesarias por un notificador son: iniciativa, conocimiento 
organizativo, trabajo bajo presión, conocimiento y experiencia, actitud asertiva, manejo de información, 



autocontrol, comunicación, compromiso con la organización, búsqueda de información y preocupación por 
el orden y la calidad (Poder Judicial del Estado de Baja California, 2006, s/p). 

Condiciones laborales 

Velázquez  menciona que entre las principales condiciones laborales que afectan a la productividad se 
encuentran el clima organizacional, las herramientas de trabajo y los espacios otorgados para ejercer las 
actividades (2016, párr. 3). Por tanto, se toman como dimensiones de las condiciones laborales al clima 
organizacional y las condiciones físicas que consideran a las herramientas y espacios de trabajo. 

El clima organizacional según Chiavenato (2011, p. 49) se refiere al ambiente interno de la organización 
y cuando es alto se puede distinguir por relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración. Velázquez 
(2007) menciona lo siguiente: “si existe tensión entre los miembros del personal, los líderes no prestan 
atención a sus peticiones y a cambio exigen más de lo establecido, el trabajar bajo colaboración será 
imposible, provocando que las actividades se realicen de forma ineficiente” (párr. 14). Es así que se 
contemplan como indicadores del clima organizacional la colaboración, el interés, el ánimo y la satisfacción 
por parte de los trabajadores. 

Elton Mayo, en una de sus investigaciones concluyó que, los ambientes, la iluminación, la reducción de 
ruidos, herramientas y equipos para los empleados eran elementos sustanciales [condiciones físicas], y que 
toda organización debe brindar a sus trabajadores para que sean más productivos (Pilligua et al., 2019). Por 
lo que se retoman para este trabajo mediante dos indicadores: espacios adecuados y herramientas-materiales 
necesarios. 

Motivación 

Hellriegel & Slocum (2004, p. 117) concibe la motivación como “fuerzas que actúan sobre una persona o 
en su interior y provocan que se comporte de una forma específica, encaminada hacia una meta”. Robbins, 
(2004) define a la motivación como “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 
esfuerzo de un individuo por conseguir una meta” (p.155). Gray (2008, citado en Ochoa, 2014) explica que 
la motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 
hacia un objetivo (p. 8). Por su lado, Porret (2008, citado en Ochoa, 2014) define motivación a lo que 
impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano dentro de la organización (p. 4). 

Pizarro (2017) utiliza como dimensiones de la motivación a los dos factores de la teoría de Herzberg, la 
cual hace mención de que existen factores higiénicos y factores motivacionales que afectan el grado de 
satisfacción del individuo (p. 38). Se retomaron para este trabajo las dimensiones de Herzberg utilizadas 
por Pizarro. 

Los factores higiénicos son aquellos factores que se encuentran en el entorno del individuo en su 
ambiente de trabajo, aun cuando se encuentren en un nivel óptimo solo evitan que el individuo se encuentre 
insatisfecho y por consiguiente no tienen un fuerte impacto en su motivación (Chiavenato, 2011, p. 45). 
También se les llaman factores de insatisfacción y son utilizados para los fines de este trabajo. Chiavenato 
menciona a: condiciones de bienestar, políticas de la organización y administración, relaciones con el 
supervisor, competencia técnica del supervisor, salario y remuneración, seguridad en el puesto y relaciones 
con los colegas. 

Los factores motivacionales son aquellos que están relacionados directamente con los sentimientos del 
individuo hacia el puesto de trabajo y las funciones que desempeña. Si el individuo se encuentra cómodo 
con lo que hace se elevará su nivel de satisfacción ya que están relacionados con los niveles más altos de la 



pirámide de la jerarquía de las necesidades propuesto por Maslow. También llamados factores de 
satisfacción han sido utilizados como conceptos para la realización de los ítems en este trabajo; Chiavenato 
menciona los siguientes: delegación de responsabilidad, libertad para decidir cómo realizar una labor, 
posibilidades de ascenso, utilización plena de las habilidades personales, formulación de objetivos y 
evaluación relacionada con ellos, simplificación del puesto, ampliación o enriquecimiento del puesto (2011, 
p. 45). 

Cargas de trabajo 

Interactive Training Advanced Computer Applications [ITACA] define a la carga de trabajo como “el 
conjunto de exigencias físicas [carga física de trabajo] y exigencias psicológicas [carga psíquica de trabajo], 
que inciden sobre la persona en el desarrollo de su puesto de trabajo” (Rivera, 2017, p. 3). Esto se refiere 
al esfuerzo físico y mental que se ejerce dentro del trabajo para realizar diversas actividades, y como 
menciona Rivera, que se relaciona directamente con el rendimiento. Chavarría (1984) define a las cargas 
de trabajo como "el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo 
de la jornada laboral” (p. 1). Arcos (2017) menciona que la carga de trabajo “genera presiones y conflictos 
que incrementan los niveles de estrés y por ende un deterioro en la salud física y psicológica” (p. 14). Toda 
carga de trabajo producida por una actividad que responde a las exigencias de una tarea presenta un 
componente de carga física y carga mental (Herrera, 2011, diapositiva 5). 

Para efectos de este estudio se utilizarán las cargas físicas y las cargas psicológicas o mentales como 
dimensiones de cargas de trabajo [también llamadas cargas laborales] mencionadas por Rivera (2017) 
Chavarría (1984) y Arcos (2017). 

La sobrecarga de trabajo tiene relación con el volumen, la extensión o dificultad de la tarea, es superior 
o inferior a la capacidad del sujeto para su desarrollo (Rivera, 2017, p. 11). Es pues, exceder la capacidad 
de carga de trabajo, que involucra componentes físicos y mentales. De lo anterior se genera el concepto de 
“fatiga física” entendida como la disminución de la capacidad física del individuo después de haber 
realizado un trabajo, durante un tiempo determinado. La fatiga de un individuo se puede hacer notoria 
cuando se incrementan errores como consecuencia de la realización de movimientos corporales más lentos, 
una disminución de la capacidad de coordinación de los mismos y mayor lentitud de los reflejos, aparición 
de una sensación de malestar e insatisfacción y disminución de la capacidad de trabajo, lo que produce una 
disminución del rendimiento del trabajador. 

3. MÉTODO 
Esta investigación parte de la revisión de la literatura en tesis, artículos, libros y revistas científicas de temas 
relacionados a la productividad del recurso humano desde un enfoque humanístico. Se toma como 
referencia la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, en la cual, factores psicológicos son 
determinantes de la productividad de los trabajadores. Fue necesario elaborar la operacionalización de la 
variable para diseñar un instrumento de medición que evalúe la relación de las variables independientes con 
la productividad laboral. Se eligieron como variables que afectan a la productividad laboral; la capacitación, 
mencionada en Maella (2010) y Álvarez et al. (2017); las condiciones laborales, mencionadas en (Pilligua 
et al. (2019); la motivación, mencionada en (Morales et al. (2014) y Marvel et al. (2011); y cargas de 
trabajo, utilizadas por el mismo Marvel et al. (2011). 
  

El instrumento constó de un cuestionario estructurado (Muñoz, 2020) con 10 ítems de control y 69 ítems 
escala tipo Likert con 5 posibles respuestas [Totalmente de acuerdo; De acuerdo; Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; En desacuerdo; Totalmente en desacuerdo] mencionadas en Francés et al. (2014, p. 139). 7 
ítems integraron la variable dependiente productividad laboral; 16 ítems la variable capacitación; 22 ítems 



la variable condiciones laborales; 10 ítems la variable motivación; y 14 ítems la variable cargas de trabajo; 
cada una de las variables se integra a su vez por dos dimensiones (ver Tabla 1). 
 
  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Preguntas Ítems 

Preguntas de control   10 

Productividad laboral Eficiencia P 1-3 3 

  Eficacia P 4-7 4 

Capacitación Conocimientos Cap 1-7 7 

  Habilidades Cap 8-16 9 

Condiciones laborales Clima organizacional CondL 1-13 13 

  Condiciones físicas CondL 14-22 9 

Motivación Factores higiénicos M 1-6 6 

  Factores motivacionales M 7-11 4 

Cargas de trabajo Cargas físicas CargT 1-5 5 

  Cargas mentales CargT 6-14 9 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, fue necesario realizar una prueba piloto 
misma que se aplicó a la población objetivo, conformada por nueve trabajadores del área de notificaciones 
del Centro de Justicia Penal unidad Río Nuevo en Mexicali Baja California. Debido a la situación de 
pandemia por el COVID-19, el cuestionario se hizo llegar vía electrónica, no sin antes haberles explicado 
la finalidad, los detalles y la importancia de expresar su percepción al contestar el instrumento.  

  
La fiabilidad hace referencia a obtener los mismos resultados en diferentes pruebas aplicadas, la validez 

refiere a medir lo que se debe medir (Francés et al., 2014, p.87; Muñoz, 2020, p. 204). En otras palabras, 
la validez y confiabilidad otorgan exactitud y consistencia necesaria para efectuar generalizaciones 
mediante pruebas más rigurosas (Hidalgo, 2006). Por tanto, se procedió a realizar el análisis estadístico 
mediante el programa SPSS versión 25. Se realizaron como pruebas de fiabilidad el alfa de Cronbach, 
Kolmogorov-Smirnov y análisis de correlaciones mediante el coeficiente de Pearson. Para el análisis de 
validez del instrumento se realizaron las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Esfericidad de Bartlett y 
Comunalidades. 
  
4. RESULTADOS 
 
El coeficiente alfa de Cronbach es una fórmula general para estimar la fiabilidad de un instrumento en el 
que la respuesta tiene más de dos valores (Aiken, 2003). (Barrios y Cosculluela (2013) establece un 
margen de fiabilidad para el alfa de Cronbach con valores entre 0,70 y 0,95, y que un resultado perfecto 
de 1 proporciona datos redundantes o irrelevantes (p. 11). Mientras que Nunnally (1978) señala que la 
puntuación mínima aceptable puede ser de ≥ 0.70. El resultado obtenido para el alfa de Cronbach en el 
total de las variables que integran el instrumento fue de 0.950 (ver tabla 2). Por tanto, se afirma que el 
instrumento es fiable y que se obtendrán los mismos resultados en diversas pruebas. 

 



Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

0.950 

Elaboración propia 

 
  La prueba de Kolmogorov-Smirnov o prueba K-S permite comparar dos distribuciones de probabilidad 

entre sí (Diego, 2018, p. 10) y se puede definir el tipo de correlación a utilizar de acuerdo con el valor de 
significancia resultante. Si se obtienen valores > 0.05 quiere decir que existe una distribución normal de las 
variables, por lo que se debe utilizar Pearson. Un resultado < 0.05 significa que no hay una distribución 
normal de las variables por lo que debe usar la prueba no paramétrica de Spearman. Las variables 
productividad laboral, condiciones laborales, motivación y cargas de trabajo obtuvieron valores superiores 
a 0.05; solo la variable capacitación obtuvo un valor menor 0.05 (ver tabla 3). Por lo que se afirma que la 
distribución de las variables es normal y, por tanto, se utilizó la prueba de Pearson para el análisis 
paramétrico de correlaciones. 

Tabla 3. Prueba Kolmogorov-Smirnov 

productividad 
laboral capacitación  condiciones 

laborales motivación cargas de 
trabajo 

0.200 0.007 0.200 0.200 0.200 

Elaboración propia. 
 

Restrepo y González (2007) afirma que “Un coeficiente de correlación mide el grado de relación o 
asociación existente generalmente entre dos variables aleatorias” (p. 187). Para el análisis de correlación 
de pruebas paramétricas y no paramétricas existen diversas pruebas, entre ellas el coeficiente de Pearson, 
el cual es “una estadística inferencial que refleja la intensidad de la asociación lineal entre dos variables 
cuantitativas” (Manterola et al., 2018, p, 682). Tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación 
entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta (Restrepo 
et al., 2007, p. 185). 

  
Al realizar la prueba para el análisis de correlaciones mediante Pearson, en los resultados se aprecia una 

fuerte correlación entre las variables capacitación-productividad laboral de 0.861 y significancia de 0.003. 
Las variables cargas de trabajo-productividad laboral presentan un coeficiente de 0.631, sin embargo, la 
correlación no es significante debido a que presenta un valor de 0.068. Las variables condiciones laborales-
cargas de trabajo presentan una correlación de 0.767 y significancia de 0.016. Mientras que las variables 
motivación-cargas de trabajo resultan con una correlación de 0.727 y valor de significancia de0 .026 (ver 
tabla 4). Por tanto, existe correlación positiva y significante en al menos una variable dependiente con 
productividad laboral, y existe asociación entre las mismas variables dependientes. 
 

Tabla 4. Matriz de correlaciones 

  Productividad 
laboral Capacitación Condiciones 

laborales Motivación Cargas de trabajo 

Productividad 
laboral 1     



Capacitación 0.861 1    
Sig. 0.003     
Condiciones 
laborales 0.475 0.528 1   

Sig. 0.197 0.144    
Motivación 0.446 0.195 0.610 1  
Sig. 0.229 0.614 0.081   
Cargas de trabajo 0.631 0.588 0.767 0.727 1 
Sig. 0.068 0.096 0.016 0.026   
Elaboración propia. 
 

La prueba de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) “permite valorar el grado en que cada una de 
las variables es predecible a partir de las demás” (López-Aguado y Guitiérrez-Provecho, 2019, p. 7). Los 
autores como Ferguson y Cox (1993); y (Hair et al. (2005), toman un valor de 0.50 como punto de corte 
mínimo aceptable; y otros como Costello  Osborne (2005); y Ferrando  Anguiano-Carrasco (2010), toman 
un valor mínimo de 0.70 o incluso 0.80. El instrumento obtuvo un KMO de 0.586 (ver tabla 5), por lo que 
el resultado se considera aceptable retomando el punto de corte utilizado por (Ferguson y Cox (1993); y 
Hair et al. (2005).  
 

Tabla 5. Prueba Kaiser-
Meyer Olkin  

KMO 

0.586 

Elaboración propia SPSS 

Por otra parte, la prueba de esfericidad de Bartlett “pone a prueba la hipótesis nula de que las variables 
analizadas no están correlacionadas en la muestra” (López-Aguado y Guitiérrez-Provecho, 2019, p. 6), en 
la cual su significación será mejor cuando se encuentre por debajo de 0.05. En la prueba de esfericidad de 
Bartlett se obtuvo una significancia de 0.009 (ver tabla. 6), por tanto, existe correlación entre las variables 
debido a que su significancia es < 0.05. Por consiguiente, se afirma que las variables son explicadas por los 
valores comunes. 

Tabla 6. Prueba esfericidad 
de Bartlett 

Bartlett 

0.009 

Elaboración propia SPSS 

Las comunalidades son unos valores que oscilan entre 0 y 1. Cuando se aproxima a 1 indica que la 
variable queda totalmente explicada por los factores comunes; mientras que, si se aproxima a 0, los factores 
no explicarán nada la variabilidad de las variables (Rodríguez-Jaume y Mora-Catalá, 2001). Al realizar el 
análisis de comunalidades, todas las variables obtuvieron un coeficiente por encima de 0.4 siendo la 
motivación la variable con el resultado más bajo de 0.521(ver tabla 7). Quiere decir que la variabilidad de 
todas las variables sí esta explicada por los factores utilizados. 



 
Tabla 7. Extracción de Comunalidades y Matriz del Componente 

Variable Comunalidades 
Matriz del 

componente 
Productividad laboral 0.698 0.836 

Capacitación  0.610 0.781 
Condiciones laborales 0.688 0.830 

Motivación  0.521 0.721 
Cargas de trabajo 0.834 0.914 
Elaboración propia. 

 
Para que el instrumento pasara las pruebas de fiabilidad y validez realizadas fue necesario ajustarlo, esto 

consistió en eliminar 23 de los 69 ítems iniciales, resultando 46 ítems finales: 6 para la variable 
productividad laboral, 16 para capacitación, 14 para condiciones laborales, 5 para motivación y 7 para 
cargas de trabajo (ver tabla 8). 
 

Tabla 8. Resumen de pruebas de Fiabilidad y Validez del Instrumento 
Alfa de 

Cronbach KMO Bartlett Varianza ítems 
0.950 0.586 0.009 67.024% 46 

Elaboración propia del autor 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Mediante este estudio se confirma la hipótesis de que el instrumento diseñado es confiable y válido, por lo 
que es útil en su conjunto para analizar la correlación existente de variables que tienen influencia en la 
productividad laboral. El instrumento validado será utilizado en el desarrollo de la investigación que se 
encuentra en curso para la tesis de maestría realizada por el autor, y que trata del mismo tema abordado. 
  
 Los resultados del instrumento permiten detectar que, para el caso particular de la población encuestada, 
la capacitación del personal es el factor que mas influye en la productividad laboral. Presenta una 
correlación de 0.861 y una significancia de 0.003, por lo que es una relación positiva y significante. Esto 
concuerda con los trabajos hechos por Palacios (2018) y Valentin (2017), entendiéndose que entre más y 
mejor capacitados estén los individuos, en cuanto habilidades y conocimientos relacionados con el trabajo, 
tendrán mayor productividad.  
 

Debido a que el instrumento permite el análisis de las variables en estudio, abre una posibilidad de 
abordar problemas administrativos dentro de organizaciones judiciales desde una perspectiva diferente a la 
que se ha realizado hasta hoy. Existe poca información de estudios con enfoque administrativo dentro de 
organizaciones creadas para la impartición de justicia, y esto se puede adjudicar a la confusión que todavía 
existe entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales. Se desea pues, que sea cada vez más 
frecuente la aplicación de instrumentos que tengan por finalidad coadyuvar a las funciones jurisdiccionales 
en el mejoramiento del proceso de impartición de justicia. 

  



Por lo ya mencionado, se vuelve aún más importante para el estudio de las ciencias sociales el aporte de 
instrumentos que proporcionen información válida que sustente las acciones emprendidas para mejorar 
cualquier organización, independientemente del sector al que pertenezcan, puesto que están conformadas 
por el recurso más valioso que es la gente. 
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Resumen 
En el presente artículo se expone una reseña histórica 
y teórica para comprender los conceptos básicos 
sociales en el área metropolitana de Monterrey y su 
desarrollo social, económico e ideológico, así como la 
relación que tiene con el resto del mundo. El objetivo 
de esta investigación será comprobar si realmente es 
necesario incluir un estudio social profundo para el 
diseño de las viviendas prototipo en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM) en resaltar las 
características de las personas que habitan en la región 
de estudio y saber que buscan al momento de comprar 
una vivienda, utilizamos métodos cuantitativos en la 
investigación para ello se realizó un breve cuestionario 
de 18 preguntas a 100 personas que han realizado 
alguna remodelación y han requerido servicios de 
diseño y construcción. 
Analizamos en esta investigación las características  
hedónicas en cuanto a los espacios de la casa 
habitación, nivel de ingreso en conjunto de la 
vivienda, descubrir los espacios de mayor interés de 
los individuos y ver que tan conformes están con los 
espacios sugeridos en las viviendas ofrecidas al 
público en serie en la actualidad. Los principales 
hallazgos son que los individuos que tienen una casa 
en seria son los que mas han remodelado su casa y 
tienen mas preferencia por espacios libres no 
delimitados, los espacios de área exterior libre y 
cocina los prefieren mas que la sala y comedor, 

también que es necesario reestructurar los espacios, 
poner más atención a las necesidades de las personas 
que habitamos en este tiempo y con nuestras 
costumbres. 
 
Palabras clave: espacios, Monterrey, hedónico, 
diseño, vivienda. 
 
Abstract 
 
This article presents a historical and theoretical review 
to understand the basic social concepts in the 
Metropolitan Area of Monterrey and its social, 
economic, and ideological development, as well as the 
relationship it has with the rest of the world. The 
objective of this research will be to verify if it is 
necessary to include a deep social study for the design 
of prototype homes in the Metropolitan Area of 
Monterrey (AMM) to highlight the characteristics of 
the people who live in the AMM and to know what 
they are looking for when buying a home, we used 
quantitative methods in the research for this, a short 
questionnaire of 18 questions was made to 100 people 
who have carried out some remodeling and they have 
required design and construction services. In this 
research we analyze the hedonic characteristics in 
terms of the spaces of the house, the income level of 
the house as a whole, discover the spaces of greatest 
interest to the individuals and see how they are in 
agreement with the spaces suggested in the homes 
offered to the serial audience today. The main findings 



are that the individuals who owns a serial house, 
mostly, are the ones who have remodeled their house 
and have a greater preference for open spaces that are 
not delimited, the free outdoor area and kitchen spaces 
are preferred more than the living room and dining 
room areas, also that It is necessary to restructure the 

spaces, to pay more attention to the needs of the people 
who live in this time and with our customs. 
 
Keywords: spaces, Monterrey, hedonic, design, 
living place. 
JEL: D13, I31, L74. 

 

INTRODUCCIÓN 
El aporte de esta investigación será comprobar si 
realmente es necesario incluir un estudio social 
profundo para el diseño de las viviendas prototipo 
en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 
          En el AMM existen 5,784,442 habitantes y 

1,655,690 viviendas particulares habitadas según 

el INEGI 2020, para que los usuarios desarrollen 

su vida cotidiana de manera satisfactoria es 

necesario que estas viviendas cumplan con sus 

necesidades, existen 2 teorías hablando de las 

necesidades humanas (universalistas), sostiene 

que las necesidades básicas de todos los seres 

humanos son fundamentalmente las mismas y 

(relativistas) que intentan negar la noción de las 

necesidades humanas como universales, 

determinando que las necesidades son distintas en 

función del sexo, edad, raza, cultura, normas 

sociales adquiridas y percepción individual (Puig, 

2012). 

         La ciudad de Monterrey entrelaza las 

estructuras industriales con los procesos de 

formación de una burguesía local, conservadora y 

resistente a las fuerzas centralizadoras del Estado 

mexicano (Smith,2008). En el diseño de los 

espacios de las viviendas esto es muy evidente ya 

que la distribución y las áreas se repiten sin tomar 

en cuenta nuestro modelo actual de familia y 

simplemente se replica, sería de mucha utilidad si 

existiera un análisis  conocer las áreas de las que 

se puede prescindir (en caso de contar con 

espacio limitado) para mejorar la calidad de vida, 

con este cambio podríamos tener como resultado 

más comodidad para el usuario que al final se 

traduciría en seguridad, progreso y bienestar. 

          Con el paso del tiempo ha sido notorio el 

incremento de la inseguridad,  podríamos suponer 

que gran cantidad de los fraccionamientos en 

serie se hacen sin un correcto estudio de los 

espacios, los niños y jóvenes salen de sus 

viviendas para tener mayor comodidad y en 

medio del ocio y estudio es que comienzan a 

perder la guía por parte de sus familias. 

           La globalización ha traído como 

consecuencia que los neoloneses están 

cambiando su estilo de vida, pensamientos y la 

estructura familiar, estos cambios provocarán que 

se vivan diferente los espacios como cocina, 

comedor, sala, etcétera. Incluso hoy en día las 

actividades ligadas al trabajo están muy inmersas 

en el ámbito doméstico Por ello es necesario 

replantearnos qué tan eficientes son los espacios 

con los que contamos en las viviendas que 

actualmente se ofrecen. 

         El año 2020 en el que entró el COVID-19, 

nuestro estilo de vida cambio con radicalidad, 

todas las personas se han visto en la necesidad de 

realizar todas las actividades en su casa, destacó 

que los espacios no contaban con la flexibilidad 



de diseño necesaria para adaptar todas estas 

actividades en un solo espacio y esto ha 

provocado que sea muy complicado el 

confinamiento que se requiere. 

          La cultura se ha nutrido a su vez de nuevos 

elementos como lo son el conjunto de símbolos, 

valores, habilidades, conocimientos, 

significados, formas de comunicación y 

organización social, entre otros, que amplían 

notoriamente lo que hoy entendemos como tal 

(Sánchez, 2006). Tomando en cuenta que esta 

zona geográfica se apega fuertemente a sus 

costumbres existe la posibilidad que los espacios 

se sigan diseñando de una manera en la que 

actualmente no se explote al máximo, ya que las 

personas de hoy no viven la realidad que se vivió 

en años anteriores, socialmente cambiamos y 

evolucionamos. 

          Se define la vivienda como solución de 

diseño en un enfoque amplio que involucra la 

evaluación del espacio habitable a escala 

arquitectónica, la relación con su entorno 

inmediato y con la ciudad a escala urbana (Pérez, 

2011). En el documento de Pérez se muestra una 

tabla en la que se explica cómo las posibilidades 

económicas definen las tradiciones, gustos, 

costumbres, preferencias y expectativas del 

usuario y cómo se relaciona fuertemente el 

pasado con las tradiciones, el presente con los 

gustos, preferencias y costumbres; y el futuro con 

las expectativas. 

         El objetivo de este artículo es encontrar la 

manera en que podamos aportar un nuevo 

enfoque de diseño y basándonos en las 

características hedónicas del usuario sean más 

sencillas las ventas, optimizar los espacios, 

conocer el entorno que viven los habitantes del 

AMM y ofrecer una buena calidad de vida con 

espacios altamente funcionales para cualquier 

actividad deseada por el usuario a través de su 

vida en años futuros. 

        Esta investigación pretende beneficiar a 

futuras generaciones de fraccionadores, 

diseñadores y usuarios finales resaltando las 

motivaciones hedónicas al momento de la compra 

de una vivienda, estas consideraciones podrán ser 

tomadas en cuenta para una mejor inversión de 

recursos, ahorro en adecuaciones y una mejor 

calidad de vida. 

MARCO TEÓRICO 

En las grandes ciudades alemanas ocurrieron 

hechos transcendentales en el siglo XX entre la 

vivienda social y la arquitectura contemporánea, 

No es por gusto que la arquitectura dejara de 

construir palacios y catedrales, sino que las 

transformaciones vividas en el pasado siglo 

rediseñaron radicalmente la relación entre 

arquitectura y sociedad. Este cambio de escala ha 

llevado a la gran arquitectura a preocuparse 

también por la vivienda social, en un gesto en 

parte democratizador que ha permitido al gran 

público a acceder a una vivienda «firmada» 

(López, 2003). El antecedente de estas prácticas 

es que realmente antes de ese siglo a la gente que 

no pertenecía a la alta sociedad se le brindaba un 

espacio óptimo en forma rectangular, no se 

consideraba que se requiriera un diseño o una 



distribución especiales, se esperaba que el 

usuario supiera administrar el poco dinero que 

tenía y simplemente cumplir con la necesidad de 

tener un techo. 

          En Argentina por los años 1948 y 1949 los 

barrios correspondían fielmente al modelo de 

barrio vecinal donde cada casa individual era 

habitada por una familia, logrando una relativa 

independencia de sus vecinos remitía claramente 

al modelo del barrio obrero centroeuropeo 

construido en bloques de viviendas. Compartían 

los accesos, circulaciones y espacios exteriores 

de la planta baja, circunstancias que favorecían el 

intercambio social entre los vecinos (Aboy, 

2003). En este punto vemos como la necesidad y 

las costumbres de las personas van cambiando y 

es necesario actuar en función a ellas. Hoy en día 

necesitamos más que habitar una casa, pedimos 

confort, espacios funcionales, agradables a la 

vista y que cumplan con las necesidades 

generales de las personas que viven en la época 

actual. 

          Con la aparición de nuevas formas 

familiares: individuos solos, parejas, ancianos, 

estudiantes, grupos genéricos o profesionales, se 

incorporan a la vivienda nuevas actividades, 

dando un renovado protagonismo y sentido a los 

distintos espacios que la conforman (Fisch, 

2011). Es necesario encontrar la manera en que 

cada familia pueda desarrollarse de manera 

óptima sean cuales sean sus actividades y gustos, 

que todo sea adaptable a nuevos pasatiempos, 

empleos y maneras de recreación, más allá de 

llegar y dormir a las casas buscamos un espacio 

en el que podamos trabajar, hacer ejercicio, 

convivir con familia y amigos, compartir una 

comida, ver la tv, entre otras cosas. 

         Más allá de los cambios sociales está el 

ciclo de las personas que habitan una vivienda y 

con esta nos referimos a las etapas de la vida de 

un ser humano niñez, adolescencia, adultez y 

tercera edad, en cada etapa las personas tenemos 

distintas necesidades y de ahí viene la 

importancia del análisis de los espacios y ser 

conscientes de que tan valioso puede ser la 

flexibilidad de espacios. Los edificios no son 

jamás definitivos. No pueden ser permanentes 

cuando la sociedad que los rodea está en plena 

evolución (González, 2008).  

Respecto de la vivienda, durante el siglo 

XX se reciclan dos inventos tipológicos 

importantes en el mundo del habitar; uno es el 

atelier, espacio de trabajo de los artistas, 

rescatado por Charles-Édouard Jeanneret-Grisen 

“Le Corbusier” en los años 20, que se constituye 

en expresión de la vivienda moderna y dio lugar 

a gran cantidad de experimentación en vivienda 

durante todo el siglo. El tipo tiene un espacio 

determinado: un volumen de doble altura y una 

entreplanta; está permitía a lo largo del tiempo 

diferentes propuestas. El segundo es el loft, usado 

también por artistas, que se origina en Nueva 

York, a fines de los 60, en el mismo período en 

que se origina la práctica de la rehabilitación 

como parte del campo de la arquitectura (Fisch, 

2011). A grandes rasgos podríamos considerar 

que una vivienda con estos dos estilos 

arquitectónicos sería muy funcional teóricamente 



ya que estos te ofrecen la opción a un cambio 

según las etapas, cambios y evoluciones que 

puedan existir en una familia. 

Al tener en cuenta al hombre como usuario 

y generador de actividades que son, a su vez, 

responsables de la forma y dimensión de los 

espacios arquitectónicos, podemos saber cuáles 

son los espacios arquitectónicos, podemos saber 

cuáles son los espacios mínimos que el hombre 

necesita para desenvolverse diariamente 

(Fonseca, 2012). Zona social, zona privada y 

zona de servicio son zonas que cumplen sus 

funciones por medio de las áreas sala, comedor, 

cocina, recamaras, baños, cocina, lavandería, 

entre otras, para que tengan un correcto 

funcionamiento debemos tomar en cuenta las  

medidas ergonométricas que ya han sido 

estudiadas a través del tiempo y hacer una 

comparación del espacio con el que contamos, el 

gusto del usuario en cuanto al estilo de los 

muebles, estructura familiar y las edades con las 

que cuentan los usuarios de la vivienda. 

MÉTODO 

Gracias a un muestreo no probabilístico que 

realizamos obtuvimos una base de datos usando 

la plataforma de Google para recolectar la 

información requerida para nuestro muestreo de 

la que nos beneficiamos realizando un análisis de 

estadística descriptiva e inferencial con 

estadísticos descriptivos (media, varianza y 

desviación estándar), estadísticos de frecuencia 

(indican el número de veces que se repiten las 

respuestas). 

         Utilizamos el programa SPSS para obtener 

los resultados de las tablas 1, 2, 3 y 4, que nos 

ayudó a determinar los resultados de una manera 

más acertada. A continuación, presentamos la 

tabla 1 en la que aparece la descripción de las 18 

variables que consideramos, en el lado izquierdo 

tiene el nombre clave de cada variable y en el lado 

derecho se lee la descripción de cada una. En las 

primeras 4 variables recolectamos datos de 

básicos de las personas, de la 5 a la 11 

cuestionamos con respecto a características 

generales de ingreso y características de la 

vivienda en donde habitan y de la 12 a la 18 se 

preguntó con respecto a las personas que viven la 

casa y la importancia que le dan a ciertos espacios 

basándonos en Moreno y Alvarado (2011) 

Tabla 1. Descripción de las variables 
Concepto Descripción 

Género Género del encuestado 
Escolaridad Grado académico obtenido 
Edad Años del encuestado 
Civil Condición Social 
Ingreso Ingreso monetario mensual de vivienda 
Pertenencia Propiedad del inmueble 
Inmueble Tipo de inmueble donde reside 
Terreno M2 de terreno de vivienda 



 

Haciendo uso de las variables que hemos 

descrito anteriormente que se tomaron de la 

encuesta realizada iniciaremos la interpretación 

de los resultados que nos arrojó la tabla 2. Resalta 

que de las personas encuestadas el género 

femenino fue predominante con respecto al de 

género masculino debido a la media 1.60, siendo 

1 hombre y 2 mujer. La edad promedio de estos 

se encuentra entre los 35 y 36 años. con un nivel 

de estudios de licenciatura. De acuerdo con la 

media reflejada en estado civil podemos inferir 

que predomina la gente que vive en unión libre. 

 

Municipio Zona de residencia en AMM 
Remodelación Se ha remodelado la vivienda 
Precio Que tan importante es el precio al adquirir una vivienda 
Habitantes Cuántos habitantes viven en la vivienda 
Reuniones Cuantas personas socialmente se reciben en la vivienda 
Sala Que tan importante es el espacio de sala 
Comedor Que tan importante es el espacio de comedor 
Cocina Que tan importante es el espacio de cocina 
Área exterior libre Que tan importante es el espacio de área exterior libre 
Espacios Que tan importante es esta área 

Tabla 2. Variables de control 
Variable Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 
Escolaridad 1 6 3.18 .916 
Edad 26 66 35.51 10.295 
Género 1 2 1.60 .493 
Ingreso 1 4 2.55 1.077 
Civil 1 4 2.46 .886 

Tabla 3. Variables de control especificas 
 Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

¿Qué tan importante es el espacio 
designado para la sala? 

1 3 1.61 .632 

¿Qué tan importante es el espacio 
designado para el comedor? 

1 3 1.79 .683 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 



           

La interpretación de los resultados que nos arrojó 

la tabla 3 la cual se conforma de resultados de las 

preguntas que se realizaron para poder conocer 

cuál es el orden hedónico del usuario en cuanto a 

preferencia de espacios. 

              (Se aplicaron nomenclaturas del 1 al 6 en 

la variable de escolaridad, siendo 1.-carrera 

técnica, 2.-preparatoria, 3.-licenciatura, 4.- 

maestría, 5.-doctorado, 6.- sin estudios, también a 

la variable de ingreso se le denomino con la 

nomenclatura del 1 al 4, 1.-menos de 

$15,000.00mx, 2.-de $15,000.00mx a 

$30,000.00mx, 3.- de $30,000.00mx a 

$60,000.00mx, 4.-$60,000.00mx o más). 

 

 

 

Donde los encuestados toman como 

prioridad los espacios en el siguiente orden: área 

social exterior libre, cocina, sala, comedor.  

Para la valoración de preferencia en espacios 

delimitados por área y espacios libres en una 

vivienda. 

             En la pregunta ¿Qué tipo de espacios 

prefiere en casa? Siendo que la nomenclatura es 

1.- Espacio delimitado por área y 2.- Espacios 

libres, la media nos arrojó que más del 70% de los 

encuestados prefieren áreas libres y no 

delimitadas por espacio. 

¿Qué tan importante es el espacio 
designado para la cocina? 

1 3 1.50 .610 

¿Qué tan importante es el espacio 
designado para el área exterior libre? 

1 4 1.48 .731 

¿Qué tipo de espacios prefiere en 
casa? 

1 2 1.76 .426 

Fuente: elaboración propia. 
 



 

 

             

En la tabla 4 representamos las respuestas de los 

encuestados con frecuencias y porcentajes de 

preguntas acerca de la vivienda y quien habita en 

ella. 

 

 

 

Tabla 4. Características generales de los encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Pertenencia 

Propia 78 77.2 
Rentada 13 12.9 
Prestada 10 9.9 

Total 101 100 
Vivienda  

Casa prototipo 62 61.4 
Casa con diseño exclusivo 35 34.7 

Departamento 4 4 
Total 101 100 

Remodelación  
Sí 57 56.4 
No 26 25.7 

No, pero me gustaría 18 17.8 
Total 101 100 

Habitantes 
1 a 4 habitantes 80 79.2 
4 a 8 habitantes 18 17.8 

8 o más habitantes 3 3 
Total 101 100 

Reuniones 
2 a 4 invitados 4 4 
4 a 8 invitados 30 29.7 

8 a 15 invitados 40 39.6 
15 o mas 27 26.7 

Total 101 100 
Espacios 

Espacios delimitados por área  24 23.8 
Espacios libres 77 76.2 

Total 101 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

RESULTADOS 

 

En base a las variables de control, específicas y las características generales del encuestado obtenidos en la 

investigación de método no probabilístico (encuesta). 

Grafica 1. Tipo de vivienda según encuestados 

 

Tenemos como resultado que en el muestreo que se realizó en el AMM hay más individuos con 

viviendas de diseño prototipo el cual es el 65% y solo el 35% de los 100 encuestados tienen una vivienda 

con diseño exclusivo. 

Grafica2. Tipo de vivienda e ingreso monetario mensual según encuestados 

 
 
De acuerdo con la grafica 2 podemos apreciar que los usuarios con diseño exclusivo en sus 

viviendas cuentan con un ingreso mensual mas elevado que los usuarios de vivienda con diseño 
prototipo 
 
Grafica 3. Tipo de vivienda según encuestados 
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En la grafica 3, nos podemos percatar de la significancia respecto a diseño exclusivo y prototipo, 

la mayoría de los usuarios cuentan con una vivienda prototipo y son los que mas han remodelado su vivienda 

y los que prefieren espacios libres y no delimitados. 

Grafica 4. Escala de importancia hedónica, según usuario AMM 

 

En la gráfica 4, se ha visto una preferencia muy acentuada por los espacios de área exterior 

libre y cocina vs sala y comedor. 

 
 
CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados que arrojaron 

las encuestas pudimos encontrar que hay más 

individuos con casas en serie, que los individuos 

que tienen una casa en serie son los que más han 

remodelado su casa y tienen más preferencia por 

espacios libres no delimitados, los espacios de 

área exterior libre y cocina los prefieren más que 

la sala y comedor 
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Según la investigación el concepto de 

propiedad privada para los individuos de clase 

media es relativamente nuevo (siglo 20) y ha 

habido un gran avance desde entonces, creemos 

valioso que esta evolución sea más rápida y con 

un estudio adecuado ya que el punto número uno 

para tener una construcción exitosa y funcional 

son las ingenierías y la planeación.  

Tomando en cuenta las definiciones, 

marco teórico y nuestros resultados podemos 

destacar que es necesario reestructurar los 

espacios, ser más abiertos en cuanto al diseño y 

poner más atención a las necesidades de las 

personas que habitamos en este tiempo y con 

nuestras costumbres  

Una de las limitaciones de este trabajo 

fue el tamaño de la muestra (100 personas que 

han solicitado el trabajo de arquitectos o 

ingenieros para la ejecución de sus 

remodelaciones. Este proyecto es un buen punto 

de partida para el diseño de futuras metodologías 

que ayude a ampliar el análisis en el tema del 

desarrollo de viviendas y los efectos sociales que 

pueden partir de las mismas.  
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RESUMEN 

En la actualidad estamos pasando por una 
situación en la cual se tiene la preocupación de 
llevar a cabo las medidas para evitar la 
propagación del coronavirus COVID -19, por lo 
cual todos los estudiantes de universidades 
públicas y privadas están en clases en línea.   

El presente trabajo de investigación se 
lleva a cabo con base a la percepción que tiene los 
estudiantes respecto a las clases en línea en 
tiempos de pandemia.  

Con la investigación realizada se desea 
conocer la perspectiva de los alumnos, saber cómo 
ha afectado de cierto punto en el rendimiento el 
tener clases en línea, además de conocer el 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información usadas en el campus.   

PALABRAS CLAVE 

 

Pandemia, clases en línea, docentes, alumnos, 
COVID -19  

ABSTRACT 

We are currently going through a 
situation in which there is concern to carry out 
measures to prevent the spread of the COVID -19 
coronavirus, for which all students from public 
and private universities are in online classes. 

This research work is carried out based 
on the perception that students have regarding 
online classes in times of pandemic. 

With the research carried out, it is desired 
to know the perspective of the students, to know 
how having online classes has affected a certain 
point in the performance, in addition to knowing 
the use of the information technologies used on 
campus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se realiza una investigación 
donde se analiza la importancia que se tiene 
actualmente en la educación en línea, la pauta 
que marcará un antes y un después en 
sistemas educativos mundiales, que es lo que 
ha ocasionado la crisis sanitaria actual, que 
hizo que cientos de instituciones educativas 
cerraran sus puertas como medida precautoria 
para evitar la propagación del COVID-19. 
Además de identificar la afectación en el 
rendimiento educativo y cuál es la actitud de 
los estudiantes respecto a llevar las clases en 
línea. 

Si bien se sabe que los estudiantes 
que empezaron a recibir clases en línea, es 
muy difícil que se mantengan atentos a las 
clases que brindan los docentes, así como la 
facilidad con lo que se distraen con muchas 
cosas y esto al principio de la situación actual 
del mundo era muy difícil mantener la 
atención en algún tema o centrarse en lo que 
se estuviera explicando. Incluso, lo aburrido 
que se pudiera llegar a ser, hasta un poco 
tedioso. 

A lo mejor para algunos estudiantes; 
como por ejemplo el nivel básico, aceptan 
esta nueva forma de llevar sus clases y tal vez 
algunos de nivel superior que antes ya hayan 
llevado a cabo este sistema de aprendizaje no 
se les dificulte o lo disfrutan de igual forma. 

Como docentes que somos y que 
hemos llevado el uso de las herramientas que 
nos brinda la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, así como el uso de la tecnología 
y plataformas digitales para poder llevar a 
cabo nuestras clases a lo largo del período del 

2020-2021. Por tal motivo es importante 
resaltar que hay que hacer las clase 
entretenidas, divertidas, interesantes y sobre 
todo que sean dinámicas e interactivas para 
que el proceso de enseñanza de docente a 
alumno, así como el aprendizaje alumno- 
docente sea aún más efectivo. 

2. MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes  

Por primera vez en abril del 2020, 30 
millones de alumnos regresan a clases de 
manera virtual, en México, en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, los 7 mil 
profesores impartieron sus clases en línea con 
apoyo de 65 mil aulas virtuales, explotando 
los recursos tecnológicos con los que 
contamos; por ejemplo, MS Teams, Nexus.   

Trabajar en línea esta de moda en todo el 
mundo debido al coronavirus. 

Es muy difícil trabajar a distancia ya que en 

materias practicas a veces a los estudiantes no 

les queda claro el tema , ahora a distancia y 

frente a una computadora surgen más dudas 

la mayoría de los docentes y estudiantes 

queremos regresar a trabajar de manera 

presencial sin embargo debemos esperar a 

que las autoridades lo autoricen . La 

pandemia de enfermedad covid-19, ha 

provocado que las organizaciones realicen 

una gestión más eficiente implementando 

estrategias que se adapten a las tendencias 

tecnológicas más modernas para el 

mejoramiento de los procesos internos, 

debido a que las competencias empresariales 

demandan que cada vez sea más alta la 

eficiencia en la toma de decisiones desde el 



liderazgo, es necesario que los líderes 

provean al equipo de trabajo de las 

herramientas y direccionamientos necesarios 

para afrontar los retos que se presentan al 

momento de administrar una organización. 

En atención a este propósito se realizó el 

análisis de Liderazgo Organizacional en los 

efectos del Covid-19.  En la cual se mostrará 

el planteamiento del problema a investigar, 

preguntas de Investigación, objetivos de la 

investigación, justificación, importancia de la 

investigación, delimitación del estudio, 

limitaciones del estudio, entre otros puntos. 

La educación a distancia surgió   a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX 

apoyándose en el desarrollo de la imprenta y 

de los servicios postales. En sus inicios los 

programas de formación eran muy simples y 

estaban basados en textos escritos en los que 

se reproducían las clases presenciales 

tradicionales. 

La Educación a Distancia es la precursora del 
e-learning. Y como tal, resulta interesante 
conocer las diferentes etapas por las que la 
Educación a Distancia ha ido pasando hasta 
llegar a la situación actual. 

 

 

2.2.- Actualidad  

En el presente año ya se puede 
conocer a mayor detalle cómo ha afectado la 
pandemia el rendimiento escolar y la 
percepción que tienen los estudiantes respecto 
a llevar a cabo las clases en línea.  

“Este es un enorme desafío de 
equidad educativa que puede tener 
consecuencias que alteran la vida de los 
estudiantes vulnerables", dijo Ian Rosenblum, 
director de The Education TrustNew York.  
En el cual estoy de acuerdo, sé muy bien que 
la mayoría de los centros educativos prestan 
acceso a sitios virtuales, cuentan con material 
de apoyo en línea y demás recursos, pero la 
verdad es que, al momento de declararse la 
pandemia y el retorno de las clases en línea, 
los sitios de las instituciones no se 
encontraban preparados para la conectividad 
de miles/millones de estudiantes. Además de 
que alumnos tienen la disponibilidad de tener 
al alcance dispositivos electrónicos, pero no 
todos cuentan con uno, profesores/docentes 
tomaron el desafío de adaptarse a la 
tecnología, diseñar lecciones en línea 
funcionales para que el aprendizaje sea 
atractivo para el alumno.   

Y bien se sabe que sólo alrededor del 
60 % de la población mundial tiene acceso a 
internet o aun dispositivo; como Tablet, 
smartphone. Esto ha generado que 
organismos y las organizaciones que se han 
unido a esta labor y han aportado su granito 
de arena para apoyar a los que no cuentan con 
los recursos necesarios para tener acceso a 
una red y continuar con sus estudios  

"Han sido desalojados de su 
estabilidad, han sido desalojados de sus 
hogares, han sido desalojados de su capacidad 
de vivir de manera cómoda y segura".  

En el siguiente articulo nos habla 
sobre el cierre de escuelas e interrupción de la 
educación, lo que la pandemia de COVID-19 
ha provocado, siendo algo histórico a nivel 
mundial, esto a su vez teniendo un efecto 
universal en alumnos y docentes, lo que se ha 
estado diciendo en artículos anteriores.   



Se sabe que en abril del 2020 la 
incorporación a clases en línea, el 94 por 
ciento de los estudiantes de todo el mundo 
estaban afectados por la pandemia, También 
se comenta la capacidad de que las 
instituciones educativas tuvieron para 
responder al cierre masivo.  

1. Percepción de los estudiantes  

Teniendo como punto de partida que el 
propósito de este estudio fue de conocer la 
percepción emocional del estudiante 
universitario ante el distanciamiento social 
aplicado debido a la pandemia por COVID-
19. 

De acuerdo a las cifras obtenidas de 
los estudiantes inscritos en Facpya el campus 
Cadereyta que cuenta con un total de 332 
alumnos los cuales están viviendo la 
cuarentena en sus hogares, el 47.4% de ellos 
en domicilios con entre 4 y 5 personas 
conviviendo, de los cuales el 46.8% ha 
notado cambios en sus estados de humor y lo 
cual ha originado problemas con las personas 
con las que convive.   

http://transparencia.uanl.mx/ 

“A pesar de la popularidad, estos 
datos muestran que, debido al aislamiento, 
quedarse en casa por varias semanas, meses, 
ETC, resulta en que los estudiantes vivan con 
sus familias durante mucho tiempo, por lo 
que el humor de los estudiantes ha sufrido un 
cambio negativo”. 
http://transparencia.uanl.mx/ 

2. Necesidades sociales de ampliar la 
oferta educativa 

“Es importante señalar que, si las 
instituciones de educación superior no 
comprenden las percepciones y actitudes de 
los estudiantes hacia este nuevo modelo 
educativo, si bien este modelo tiene grandes 

ventajas, también requiere ciertas habilidades 
y habilidades, si no comprenden la demanda 
de los estudiantes por la modalidad virtual. 
Puede encontrar dificultades inesperadas. La 
participación de los alumnos es más activa.  

3.  Investigación sobre la educación 
virtual. 

La mayoría de estudios han examinado la 
educación virtual. Exploran la eficacia a 
través de una serie de criterios, como la 
satisfacción, retención y el rendimiento. 

Un análisis objetivo publicado por la 
Asociación Americana de Investigación 
Educativa (¿Cómo se compara la educación a 
distancia con las clases presenciales en las 
aulas? Un meta análisis de la Literatura 
Empírica) examinó la información entre 1985 
y 2002. 

Los autores analizaron 232 estudios 
en todos los niveles académicos (K-12 y 
superiores) que examinan los logros (sobre la 
base de 57.019 estudiantes), actitud (en base a 
35.365 estudiantes) y la retención (basada en 
3.744.869 estudiantes) los resultados. Este 
meta análisis destacó que algunas 
aplicaciones de la educación en línea son 
mejores que la enseñanza en clase y algunas 
eran peores. 

Otro memorable análisis a cargo del 
Departamento de Educación de EE. UU. en 
2010. La evaluación de los métodos 
evidenciados en el aprendizaje en línea: Un 
meta análisis e inspección de la educación 
virtual encontraron que, en promedio, los 
estudiantes de aprendizaje en línea obtuvieron 
mejores logros, modestamente mejor, a 
quienes recibieron las clases cara a cara. 

“Creo que nos dice que el aprendizaje 
en línea puede ser eficaz, pero eso por sí solo 
no es una garantía de que será eficaz. No está 

http://transparencia.uanl.mx/


predeterminado que la educación en línea es 
mejor (o peor) que un aula tradicional.” 

4. Adaptación de la Educación a la 
Tecnología  

Profesorado y alumnado adoptan 
nuevas rutinas durante el confinamiento en 
sus hogares. De repente todas las clases 
adquieren una dimensión digital y se buscan 
estrategias para seguir impartiendo la 
docencia para no perder la programación del 
curso académico. Es un buen momento para 
analizar cómo se está trabajando, qué 
soluciones plantean las empresas tecnológicas 
y cuáles son los retos de aprendizaje. 

La digitalización de la educación no 
es un tema novedoso. En los últimos años las 
diferentes etapas del sistema educativo (desde 
la primaria hasta la universidad) se han ido 
introduciendo en el universo digital. En la 
gran mayoría ya se incluyen clases con 
dispositivos electrónicos (ordenadores y/o 
tabletas), en algunas se utilizan plataformas 
tecnológicas de soporte a la docencia y en 
otras se ofrece la docencia completa. 

“Esta nueva situación plantea un reto a todo 
el sector educativo. Esperemos que los 
aprendizajes sean mayormente positivos.” 

5.  Beneficios de la educación en línea   

“Los beneficios de la educación en línea 
son cada vez más obvios. Por supuesto, 
todavía existen algunos desafíos, como la 
calidad de la conexión a Internet, que pueden 
impedir que maestros bien capacitados y 
motivados completen los mejores cursos. 
Otro gran desafío es la aceptación social: 
muchos padres quieren que sus hijos 
aprendan exactamente igual que antes. Sin 
embargo, la cantidad de cursos y programas 
en línea en México y muchos otros países, así 
como el crecimiento en la inscripción, están 
mostrando una aceptación cada vez mayor.” 

6. Opinión de Estudiante de FACPyA 
Campus Cadereyta Lara Torres 
Brayan Antonio  

En lo personal ha sido algo que de 
alguna manera me trajo beneficios una de 
ellas es que reparto mucho mejor mis tiempos 
ya que anteriormente el hecho de el trayecto 
que tenia de mi casa a la facultad y viceversa 
ese tiempo lo aprovecho en otras cosas aparte 
es mucho más práctico y rápido ya que con el 
uso de la tecnología es más sencillo hacer 
llegar la información. 

 

7. Para uno como estudiantes era 
mucho más óptimo estar en línea 
puesto que tienes todo al alcance y 
se facilita todo, pero para ser 
verdad existen ciertas desventajas 
puesto que no se logra captar de la 
misma manera la idea 
implementada por el maestro  

Según Jiménez, “el sistema de 
aprendizaje es totalmente diferente. En el aula 
de clase tenemos la ventaja de consultar 
directamente al docente, pero en las clases 
virtuales muchas veces esto se complica y 
quedan dudas sin resolver”.  

Desde que la humanidad es 
humanidad, la educación –enseñar y 
aprender– ha sido presencial. El sabio de la 
tribu se reunía con los suyos, les daba 
lecciones de vida e instrucciones para 
conseguir cómo alimentarse. Todos se 
reunían para verse, oírse, intercambiar, darse 
apoyo. Siguieron más tarde los maestros en 
Oriente. Luego Platón con su academia. 
Aristóteles con el liceo. 



3. METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

La metodología de la investigación que se va 
a utilizar para comprobar la problemática 
planteada, se encuentra formada por las 
siguientes etapas. 

 Encuesta aplicada a los docentes 
 Encuesta aplicada a los alumnos 

 

3.1.- DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

El estudio de investigación cuenta con un 
enfoque del tipo cualitativo de exploración, 
apoyados en datos reales obtenidos 
directamente de las respuestas de los 
encuestados. 

El estudio cuenta con dos fuentes de 
información, primaria extraída de la 
aplicación de las encuestas aplicadas a la 
muestra obtenida de acuerdo a una prueba de 
confianza consistente en un total de 332 
alumnos. 

 

3.2.- MUESTRA POBLACIONAL 

La muestra poblacional  está compuesto por 
todos los estudiantes inscritos en FACPyA 
campus Cadereyta dando un total de 332 
estudiantes. 

El total de los docentes entrevistados 
que actualmente imparten clases en la 
Facultad de Contaduría Pública y 
Administración Campus Cadereyta son 17. 

Los instrumentos de recolección de 
datos que se utilizarán en dicha investigación 
consisten en un estudio aplicado a docentes y 
alumnos los cuales son los que viven la 
situación actual y así tener información 
específica de los alumnos de la universidad al 

respecto de cómo están viviendo en sus 
hogares la situación de la contingencia por 
COVID-19.  

 
3.3.- OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  

 

Lo que esperamos para esta investigación es 
saber de qué manera los estudiantes   
resuelven los problemas a los que se 
enfrentan durante la pandemia, como 
manejan a su plataforma de trabajo. 

 



4. RESULTADOS  
Resultados de las encuestas aplicadas 
Docentes encuestados 16 
Equivalente 100% 

 
 

1. ¿Qué plataforma o recurso utiliza 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje durante esta 
pandemia?  
 

El total de los docentes de 
FACPYA Cadereyta usa la aplicación 
de Microsoft Teams sugerida por la 
UANL. 

 

2. ¿Usted considera que los alumnos 
se distraen más fácilmente con las 
clases en línea? 

 

Figura 1. Distracción en los alumnos por clases en 
línea  

 

El 94% de los docentes encuestados que 
equivale a 15/16 consideran y están 
conscientes de que los alumnos están 
distraídos por las clases en línea.

94%

6%

SI NO



3. ¿Usted considera que los docentes 
deben ser más empáticos con los 

alumnos que no cuentan con el 
recurso para las clases en línea? 

 
Figura 2. ¿Debería tener empatía del docente hacia el alumnado que no cuenta con recursos para clases en 

línea?  

El 94% de los docentes en Campus 
Cadereyta consideran la opción de ser 
empáticos con sus estudiantes sobre todo con 
aquellos que no cuentan con el recurso (por el 
recurso podemos entender que es el dinero 
para la compra de un dispositivo, el 
dispositivo como laptop, celular y el dinero 
para contar con un plan de internet) para 

llevar a cabo sus clases en línea durante esta 
pandemia. 

 

4. ¿Es difícil impartir asignaturas 
prácticas mediante las clases en 
línea? 

 

 
Figura 3. Dificultad en las asignaturas practicas mediante las clases en línea.  

El 69% de los docentes encuestados 
equivalente a 11 de los 16 están conscientes 
de lo difícil que es en tiempos de pandemia 
ver asignaturas prácticas con sus alumnos, 
algunos de ellos, comentan que tuvieron que 
modificar la forma de trabajar para que sea 

más fácil y comprensible para el alumno el 
aprendizaje de las asignaturas prácticas.  

5. ¿Considera usted que el 
rendimiento de los alumnos ha sido 
afectado negativamente durante 
esta pandemia? 

94%

6%

SI NO

69%

31%

SI NO



 
Figura 4. Afectación negativa en el rendimiento de los alumnos durante la pandemia.  

La pandemia sin duda ha traído muchos 
cambios en nuestra sociedad y desde el punto 
de vista de los docentes del Campus 
Cadereyta los cuales determinan un 75% 
consideran que los alumnos han sufrido 
cambios negativos en su rendimiento, 
aprovechamiento y aprendizaje, motivo por el 
cual como se ve en la pregunta anterior 

algunos docentes se vieron en la necesidad de 
modificar su forma de trabajo. 

 

6. ¿Considera usted que los alumnos 
han tenido cambios emocionales y 
de conducta de manera negativa 
debido a la pandemia? 

 

Figura 5. ¿Debería tener empatía del docente hacia el alumnado que no cuenta con recursos para clases en 
línea?  

La respuesta prevaleciente es SI, desde el 
punto de vista de los docentes del campus 
Cadereyta los alumnos han sufrido cambios 
negativos en la conducta como es la apatía 
ante las clases en línea, la depresión por la 
situación del confinamiento, la ansiedad de 
volver a las aulas y el aburrimiento, son los 

cambios que los docentes consideran que 
prevalecen en los alumnos durante esta 
pandemia. 

7. ¿Considera usted que ha sufrido 
cambios emocionales negativos 
debido a esta pandemia? 
 

75%

25%

SI NO

62%

38%

SI NO



 
 

Figura 6. Cambios emocionales negativos a causa de pandemia. 

De los 16 docentes encuestados solo 6 de 
ellos que representan el 37% de la población 
del Campus Cadereyta considera que ha 
sufrido cambios emocionales, y estos 
cambios son depresión y estrés por el 
confinamiento y la ansiedad por sentir que la 
carga de trabajo aumento en estas clases en 
línea.  

 
 

8. Si la respuesta anterior fue si, 
¿Considera usted que es necesario 
recibir ayuda para solucionar estos 
posibles cambios emocionales 
negativos? 
 

 
 

Figura 7. Necesidad de recibir ayuda para solución de cambios emocionales negativos. 

De los 6 docentes que contestaron en 
la pregunta anterior que han sufrido cambios 
emocionales el total de ellos está dispuesto a 
recibir alguna ayuda para solucionar sus 
cambios emocionales, el tipo de ayuda que se 
puede proporcionar es pláticas con expertos 
en el tema para ayudar a bajar sus niveles de 
estrés y depresión ocasionados. 
 
 

37%

63%

SI NO

37%

19%

44%

SI NO NO CONTESTO



Encuesta aplicada a los alumnos 

Alumnos 332 

Alumnos encuestados 303 

Equivalente 92% 

 

1. ¿Usted cree que el no contar con 
los recursos afecta sus clases en 
línea? 

 

Figura 8. Afectación por no contar con los recursos para clases en línea.  

Indiscutiblemente el 88% de los alumnos 
consideran que el no contar con los recursos 
para tomar las clases en línea es un problema, 
y definitivamente lo es debido a que para 
tener el adecuado aprendizaje es necesario 
por lo menos en tiempos de pandemia la 
conexión a internet para estar en las clases y 

por lo menos ver las grabaciones de las 
clases. 

 

2. ¿Cuál es su experiencia de trabajar 
en la plataforma MS Teams? 

 

Figura 9. Experiencia de trabajar en la plataforma MS Teams 

 

En la UANL la plataforma Microsoft 
Teams es la que actualmente en tiempos de 
pandemia está siendo usada en la cual el 60% 
de los alumnos consideran que su experiencia 
es buena, el 33% considera que la experiencia 

es regular y solo un 7% de los alumnos 
consideran que la plataforma es muy mala. 

 

3. ¿Usted cree que afecto su 
rendimiento escolar el tomar 
actualmente clases en línea? 

88%

12%

si no

60%

7%

33%

buena mala regular



 

Figura 10. Afectación en el rendimiento escolar al tomar clases en línea   

El 62% de los alumnos encuestados 
consideran que su rendimiento se ha visto 
afectado negativamente en tiempos de 
pandemia, lo cual es comparable con la 
percepción de los docentes los cuales también 
opinan que se ha visto afectado su 
rendimiento. 

 

 

4. ¿Cuál es la percepción que tiene de 
las asignaturas prácticas en línea 
actualmente? 

 

Figura 11. Percepción hacia las asignaturas prácticas en línea actualmente.  

Gracias a que los docentes de las 
asignaturas prácticas del Campus Cadereyta 
modificaron su forma de trabajo la 
percepción de los alumnos fue buena respecto 
a esta situación exactamente un 58% de los 
encuestados, por lo tanto, solo el 8% tiene 
una mala percepción de las asignaturas 
practicas durante estas clases en línea. 

62%

38%

si no

34%

8%
58%

buena mala regular



 5. ¿Qué es lo que más extraña de las 
clases presenciales? 

 

Figura 12. Razón por la cual extrañan de clases presenciales  

Sin duda la mayoría de las personas 
extrañan la vida antes de la pandemia, los 
alumnos encuestados del Campus Cadereyta 
extrañan el 62% la convivencia con sus 
compañeros en las aulas, el 37% el 
aprendizaje obtenido en las aulas. 

 

6. ¿Usted considera que los docentes 
están preparados para impartir 
clases en línea? 

 

Figura 13. Consideración de la preparación de docentes en impartir clases en línea.  

El 100% de los docentes del Campus 
Cadereyta están preparados para impartir 
clases en línea y de hecho están actualizados 
en el uso de las plataformas sobre todo la 
plataforma usada por la UANL, sin embargo, 
la percepción de los alumnos encuestados es 
apenas del 83%. 

37%

62%

1%

aprendizaje presencial

convivencia con los compañeros

no conestado

83%

17%

si no



 

7. ¿Usted prefiere? 

 

 

Figura 14. Preferencia de clases presenciales o clases en línea.  

El tener clases en línea tiene ventajas 
como todos sabemos, las cuales son el evitar 
el traslado de la casa del alumno a la escuela 
y el gasto mismo que se incurre, sin embargo, 
no es suficiente por lo que los alumnos del 
Campus Cadereyta consideran que ya es 
tiempo de regresar y el 83% de los 

encuestados prefieren estar en clases 
presenciales. 

 

8. ¿Usted considera que ha tenido 
cambios emocionales y de conducta 
durante esta pandemia? 

 

Figura 15. Consideración de cambios emocionales y de conducta durante la pandemia.  

La situación del confinamiento ha 
generado diversos cambios emocionales en la 
mayoría de las personas, en el Campus 
Cadereyta el 83% de los alumnos encuestados 
consideran que han sufrido cambios como 
depresión, ansiedad y estrés.  

83%

17%

clases presenciales clases en linea

83%

17%

si no



5. CONCLUSIONES 

 

Dentro de este trabajo de investigación se dio 
a conocer el concepto de gamificación, en 
cual se presenta una explicación abundante 
del tema además de agregar contenido de 
grandes autores.  

Como puede observarse en base a los 
resultados de las encuestas aplicadas a 
docentes y a estudiantes se llega a la 
conclusión única que a pesar de no estar 
relacionados al 100% con las clases en línea 
los alumnos estarían dispuestos a dar lo mejor 
de ellos para obtener buenos resultados . 

La mayor parte de los docentes están 
dispuestos a implementar técnicas nuevas en 
sus unidades de aprendizaje, e incluso están 
dispuestos a capacitarse en estos nuevos 
temas que se desea implementar en las aulas 
virtuales del Campus Cadereyta. 

De acuerdo con la investigación 
realizada sobre la situación sanitaria actual 
referente al COVID-19 el incremento del 
estrés en los alumnos fue muy significativo, 
además de ocasionar frustración y ansiedad, 
esto no solo es un evento que solo aplique 
para alumnos, sino también para docentes y 
padres de familia, hablando ya de la 
educación básica, media superior y superior.  

Evaluando la situación de crisis del 
cual se avanzó poco a poco, todo entorna a un 
mismo sitio, uno de los panoramas el cual nos 
ayudara a llevar a cabo todos los propósitos 
establecidos con el fin de poder encontrar la 
forma más “fácil”, dinámica, de enseñanza y 
aprendizaje, además de buena comunicación 
del docente con el alumno e inversa.   

Por último se concluyó que aunque al 
principio de la pandemia  y después el 
regreso oficial a clases en línea, muchos 
docentes no se adaptaban a la plataforma por 
lo cual estarían impartiendo sus clases, ha 
esto sumándole la falla de conexión a 
internet, no tener un equipo de cómputo 
propio, también la falta comunicación y el 
estrés de no poder llevar el control de las 
situaciones por fallas ajenas incremento el 
estrés y esto ocasiono el bajo rendimiento de 
alumnos y docentes, el cual se detectó y se 
encontró la estrategia para poder llevar a cabo 
de una manera más dinámica, cumpliendo 
con las competencias establecidas en cada 
docente.   

De igual forma, es el caso considerar 
que, nadie estábamos preparados para una 
pandemia, sin embargo, en base a las 
estrategias y análisis se ha podido cumplir 
con el objetivo, de poder retomar las clases y 
poder cumplir con las obligaciones tanto 
docentes y alumnos, con el resguardo de su 
salud.  

 

 

 

 

 



5.1.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden agregar 
en este trabajo de investigación son sencillas 
y fáciles de implementar las cuales consisten 
en: 

 Capacitar a la totalidad de los 
docentes en el tema de llevar de 
manera adecuada las en línea:  
Para llevar a cabo esta 
recomendación será necesario 
impartir un curso donde la idea es 
dar a conocer el tema de la 
plataforma que la institución 
utilice y diseñar un proceso de 
implementación de tal concepto. 

 Adecuar los programas de cada 
unidad de aprendizaje para 
implementar actividades con el 
proceso clases en línea: 
Para esto es necesario reunirse 
con los encargados de la 
elaboración de los programas de 
cada unidad de aprendizaje y 
comentarles del nuevo proceso 
para llevar a cabo los cambios 
necesarios en los mismos. 

 Dar a conocer a los alumnos de la 
nueva implementación del 
proceso de enseñanza: 
Esta recomendación es sencilla y 
fácil de aplicar debido a que los 
propios alumnos están dispuestos 
a recibir un nuevo proceso de 

enseñanza –aprendizaje en línea 
debido a los cambios 
tecnológicos que se está 
enfrentando la sociedad. 

 Motivar a los alumnos a 
participar en el proceso de 
utilizar la tecnología: 

 Al igual que la recomendación 
anterior para llevar a cabo esto 
solo basta con dar a conocer los 
cambios. Motivar a los alumnos a 
través de clases dinámicas: para 
llevar a cabo esto solo es 
necesario impartir clases 
dinámicas, interactivas para los 
alumnos, donde se involucren, 
tanto en participación como en 
las actividades aplicadas, ya que 
no solo es un, es de manera plural 
por los que estamos pasando por 
esta situación.  

 Comprender las situaciones de 
cada estudiante, ser empáticos  

 Para poder llevar a cabo esta 
recomendación, solo se necesita 
ser empático con la gente, ya que 
todos estamos pasando por una 
pandemia y no todos responden 
de la misma manera que otros.  

 Contar con pláticas con expertos 
en el tema para que les ayuden en 
cuanto a sus cambios 
emocionales  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar el 

impacto que tiene la decisión de compra (demanda) 

de un inmueble (vivienda) en el área metropolitana 

de Monterrey ejerce sobre su valorización 

(sobrevalorización). La hipótesis es que la razón 

principal para la adquisición de vivienda en el 

AMM es el crecimiento personal a través de 

propiedades de mayor valor. Con base en la 

aplicación de la encuesta Factores para la 

determinación del precio de una vivienda en el 

AMM, se llevó a cabo un análisis estadístico 

inferencial que describen los principales  factores 

que influyen en la decisión de adquisición de 

vivienda en el AMM. Esta información será de 

utilidad para el sector inmobiliario del área 

metropolitana, así como también para las personas 

interesadas en comprar o vender un bien inmueble. 

El documento se divide en secciones; la primera 

presenta la introducción, en seguida se revisa el 

marco teórico, el tercer apartado describe los 

materiales y métodos, la penúltima sección 

presenta los resultados y, finalmente, se concluye. 

   

Palabras clave: área metropolitana, compra, 

vivienda. 

JEL: G1, G10, G12 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the 

impact that the decision to purchase (demand) a 

property (home) in the metropolitan area of 

Monterrey has on its appreciation (overvaluation). 

The hypothesis is that the main reason for home 

ownership in the AMM is personal growth through 

higher value properties. Based on the application 

of the survey Factors for determining the price of a 

home in the AMM, an inferential statistical 

analysis was carried out that describes the main 

factors that influence the decision to purchase a 

home in the AMM. This information will be useful 

for the real estate sector in the metropolitan area, 



as well as for people interested in buying or selling 

real estate. The document is divided into sections; 

the first presents the introduction, then the 

theoretical framework is reviewed, the third 

section describes the materials and methods, the 

penultimate section presents the results and, 

finally, it concludes. 

 

 

 

Keywords: metropolitan area, purchase, living 

place. 

JEL: GI, G10, G12 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente el crecimiento habitacional ha 

tenido un gran impacto en el país, las 

construcciones de vivienda no paran y van a la 

par con el aumento de la población, el 

departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Organización de Naciones 

Unidas nos informa que la población urbana 

ha aumentado de forma exponencial y una de 

las áreas más urbanizadas a nivel internacional 

es América Latina y el Caribe con el 81% 

(ONU, 2018).  

México ocupa el lugar número 11 en 

población a nivel mundial, por debajo de 

Japón y por encima de Etiopía, permaneciendo 

en el mismo lugar con respecto a 2010 

(INEGI, 2020).  

No es casualidad que los precios de 

vivienda vayan en aumento cuando es una 

necesidad, pero su sobrevaloración va más 

allá. La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

señala que en el 2020 se mostraron diferentes 

resultados en cada entidad federativa, donde 

23 estados obtuvieron variaciones mayores a 

la nacional, teniendo en su cuarto trimestre una 

apreciación de 5.4% a nivel nacional diferente 

al año 2019  y como acumulado anual el 5.8% 

a nivel nacional en el 2020. Mientras que, en 

el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 

el índice SHF de precios de la vivienda 

aumentó un 7.1%, incrementando el precio del 

inmueble (SHF, 2021).  

Analizando dicho incremento, en esta 

investigación remontamos a cuestionar ¿Qué 

factores impactan e influyen en la decisión de 

compra? Como hipótesis, se cree que uno de 

los factores primordiales para tomar tan 

importante decisión es el apego familiar, 

donde querer vivir cerca de un núcleo los hace 

sentir seguros y tranquilos, pero otro de los 

factores primordiales es el crecimiento 

personal, querer mejorar generación a 

generación y eso los lleva a adquirir 

propiedades de mayor valor.  

En este estudio se busca encontrar 

respuestas claras y concisas de las variables a 

analizar con el objetivo idóneo de identificar, 

analizar y entender los determinantes de la 

adquisición de vivienda en el AMM. La 

investigación tomará fuerza mediante 

resultados obtenidos de una encuesta que 

estaremos aplicando a los habitantes del 

AMM, seguido dichos datos serán recabados 

para aplicar análisis estadístico descriptivo. 



Y tiene como objetivo analizar los 

componentes más importantes que la 

población del AMM toma al momento de 

decidir adquirir su vivienda.  

 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 
La extensión de las ciudades mexicanas tuvo 

un incremento sin precedente en los últimos 

treinta años. En tres décadas, la superficie 

urbana creció a un ritmo de 50 hectáreas 

diarias, y si la población se duplicó en ese 

periodo, la superficie cubierta por la 

urbanización en México se multiplicó por diez 

(Sedesol, 2012). 

El antecedente teórico sobre la 

valoración del precio de la vivienda se origina 

en el año 2007 se dio un auge de 

investigaciones sobre este tema. Escrivá 

(2009) señala que la economía mexicana, al 

igual que el resto del mundo, está pasando por 

un periodo de recesión, el cual ha tenido un 

impacto negativo en algunos de los principales 

sectores que componen la actividad 

económica del país. Sin embargo, el sector 

inmobiliario mexicano no se vio fuertemente 

afectado por la situación económica global del 

año 2008. 

Esta afirmación es fundamentada por el 

hecho de que las ventas de casas se ubicaron 

muy cerca de los máximos históricos. Aun así, 

de acuerdo con Escrivá (2009), la volatilidad 

de los precios se ha visto influenciada por la 

incertidumbre, tanto de inversionistas, como 

de los propios consumidores. 

Después de la crisis de 1995 en donde 

se registró una caída superior al 20%. Aun así, 

Nuevo León representa el segundo lugar 

nacional en aportación al producto interno 

bruto (PIB) en ese ramo. Similarmente, en 

cuanto al total de empleos generados en esta 

industria, este estado también se coloca en 

segundo lugar nacional, solamente antecedido 

por el Distrito Federal. Debido al desempeño 

del estado en este sector de la economía, 

resulta relevante estudiar el impacto de la 

crisis actual, en específico para el área 

metropolitana de Monterrey, ya que ahí se 

encuentra concentrado más del 90% del valor 

de la construcción residencial en esta entidad 

de Nuevo León (Favela,2010 y Escrivá, 2009). 

Rosen (1974) y Moreno y Alvarado 

(2011) señala que la función de precios 

hedónicos se define como el precio de 

mercado, el cual varía en función a las 

diferentes características que éste posee, es 

decir, la demanda de atributos determina el 

cambio en los precios. 

Kain y Quigley (1975) identifican 

cuatro componentes principales que 

determinan el precio de una vivienda. Estos 

son: estructura, calidad, tamaño y 

características del vecindario.  



El pensamiento social viene de la 

interacción entre los individuos y funda los 

modos de funcionamiento de una sociedad en 

la vida cotidiana, que es compartida por la 

construcción intersubjetiva que se da, 

precisamente, como producto de las 

interacciones y la comunicación de las 

personas (Chávez, 2007 y Araya, 2002). 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS   
Para alcanzar el objetivo propuesto en esta 

investigación y determinar el efecto de la 

percepción de los ciudadanos del AMM se 

creó una encuesta que nos hace cuestionar 

¿Cómo influye la sobrevaloración del precio 

de la vivienda en el AMM? Para poder dar 

respuesta a esta pregunta nos dimos a la tarea 

de aplicarla a los ciudadanos del AMM para 

así conocer las variables que impactan en la 

sobrevaloración del precio de una vivienda en 

la actualidad. 

Dicha investigación tiene una base de 

datos de 199 encuestados y así mismo, la 

encuesta que está diseñada bajo un esquema de 

muestreo no probabilístico por conveniencia el 

cual nos permite analizar los factores 

demográficos, localización y variables de 

estudio, como: intereses personales. 

Posteriormente, se aplica un 

estadístico descriptivo de frecuencias con el 

objetivo de cuantificar los efectos de las 

variables explicativas sobre la sobrevaloración 

del precio de la vivienda en el AMM.

 
 

Tabla 1. Descripción de variables 
Variable Definición 

Género 
 

Término técnico específico en ciencias sociales que alude al 
conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna 
a hombres y mujeres. 
 

Estado civil 
 

Situación de las personas físicas determinada por sus relaciones 
de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 
establece ciertos derechos y deberes. 

 
Edad 
 

 
Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde 
su nacimiento. 

 
Escolaridad 
 
 
 
Ingreso mensual  
 
 
Situación laboral  
 
 
Vive 

 
Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para 
estudiar y aprender, especialmente el tiempo que dura la 
enseñanza obligatoria. 
 
Se refiere al conjunto de ingresos netos percibidos por todos los 
miembros de la familia, aporten o no estos ingresos o parte de los 
mismos para sufragar los gastos. 
 
Situación en la que se encuentran las personas en edad laboral en 
relación con el mercado de trabajo. 
 
Lugar actual donde habita una persona. 



 
Le gustaría vivir 
 
 
Vínculo de apego 
 
Segmento 
 
 
Factores 
 
 
Importancia de ubicación para la 
convivencia social 
 

Para vivir (vivienda principal) 
 
 
Segunda residencia 
 

 
Lugar donde le gustaría vivir a una persona en corto, mediano o 
largo plazo. 
 
 
La cercanía con la otra persona brinda resguardo y seguridad. 
 
Hace referencia al sector habitacional donde prefiere vivir una 
persona. 
 
Importancia de accesibilidad y/o cercanía que considera la 
población al momento de elegir su vivienda ideal.  
 

La sociedad considera importante el lugar donde vive para mejor 
sus relaciones sociales. 
 

El objetivo de compra es como vivienda principal, para formar 

una familia o independizarse.  

 
Buscan tener otro patrimonio para cambiarse a futuro y vender la 

actual. 
Fuente: Elaboración propia.

 

4. RESULTADOS 
4.1 Estadísticos 

De acuerdo con el análisis descriptivo de las 

variables antes mencionadas podemos 

observar que el 68.8% de los encuestados su 

grado de escolaridad es de Licenciatura y el  

 

59.8% son de género femenino donde el estado 

civil predominante es soltero(a) con un 55.8%, 

esto conlleva que el 55.8% de los agentes 

tienen un empleo de tiempo completo ganando 

alrededor de $15,000 a $25,000 pesos según 

tabla 2. 

     
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable Rango Frecuencia Porcentaje 
Género Hombre 

Mujer 
Total 
 

80 
119 
199 

40.2% 
59.8% 
100% 

Estado civil Soltero(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 
Viudo(a) 
Total 
 

111 
79 
8 
1 
199 

55.8% 
39.7% 
4.0% 
0.5% 
100% 



Edad 16 a 26 años 
27 a 36 años 
37 a 46 años 
47 a 58 años 
Más de 58 años 
Total 
 

67 
80 
33 
17 
2 
199 

33.7% 
40.2% 
16.6% 
8.5% 
1.0% 
100% 

Escolaridad Primaria 
Secundaria 
Preparatoria  
Licenciatura  
Posgrado 
Total 
 

2 
3 
9 
137 
48 
199 

1.0% 
1.5% 
4.5% 
68.8% 
24.1% 
100% 

Ingreso mensual Menos de $5,000 pesos 
$5,000 a $15,000 pesos 
$15,000 a $25,000 pesos 
$25,000 a $35,000 pesos 
$35,000 a $40,000 pesos 
Más de $40,000 pesos 
Total 
 

20 
55 
64 
19 
14 
20 
192 

10.1% 
27.6% 
32.2% 
9.5% 
7.0% 
10.1% 
96.5% 

Situación laboral  Estudiante 
Empleo de medio tiempo 
Empleo de tiempo completo 
Trabajador por cuenta propia 
Desempleado 
Jubilado 
Total 

17 
5 
111 
58 
7 
1 
199 

8.5% 
2.5% 
55.8% 
29.1% 
3.5% 
0.5% 
100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

4.2 Localización 

Uno de los principales factores al momento de 

elegir lugar donde vivir es la localización; es 

por ello que  en la encuesta aplicada se hace un 

comparativo de percepción del lugar donde se 

habita actualmente y donde les gustaría habitar 

a corto, mediano o largo plazo ver Gráfica 1.



Gráfica 1. Comparativo de percepción del lugar donde se habita y donde les gustaría habitar 

Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados de la Grafica 1, 

podemos observar que el 38% vive en el 

municipio de Monterrey y asimismo el 46.2% 

le gustaría cambiarse o adquirir una segunda 

vivienda en el mismo municipio, esto nos 

indica que la mayoría de los encuestados 

prefiere quedarse cerca. 

Como cultura del área metropolitana 

tendemos a tener ciertos apegos que son de 

total influencia al momento de elegir vivienda, 

ver  la siguiente tabla.
  
   

Variable Rango Frecuencia  Porcentaje 
Vínculo de apego Familiares 

Lugar de trabajo 
Amigos 
Total 
 

103 
79 
17 
199 

51.8% 
39.7% 
8.5% 
100% 

Segmento Fraccionamiento privado 
Colonia tradicional 
Total 
 

124 
68 
192 

62.3% 
34.2% 
96.5% 

Factores Rápido acceso a vías principales 
Cercanía a tienda de conveniencia 
Cercanía a clínicas/hospitales 
Cercanía a escuelas  
Total 
 

159 
28 
5 
7 
199 

79.9% 
14.1% 
2.5% 
3.5% 
100% 

38.19%

23.12%

9.05% 9.55% 11.06%

2.51% 1.01% 2.01% 3.52%

46.23%

22.61%

2.01%
5.53% 5.53%

0.50% 0.00%

17.09%

0.50%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Monterrey San Nicolás Gral.
Escobedo

Guadalupe Apodaca García Juárez San Pedro
Garza
García

Santa
Catarina

Vive Le gustaría vivir



Tabla 2. Característica social de ubicación 
 Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Tabla 2, es posible afirmar 

que los habitantes del AMM poseen el 

comportamiento de mantenerse cerca del seno 

familiar cuando se decide adquirir una 

vivienda, puesto que el 52% considera esta 

condición al momento de elegir su vivienda. 

Asimismo, la cercanía con el trabajo como 

mecanismos para reducir tiempos de tráfico, 

ahorro tanto de gasolina o transporte público, 

reporto el 39.7% de las preferencias en cuanto 

a motivaciones para adquirir vivienda se 

refiere. 

En cuanto al segmento, la mayoría de 

los encuestados del AMM (62%) indicaron 

que prefieren vivir en un fraccionamiento 

privado.  

Además, el 80% de los encuestados 

destacó que el acceso a vías principales es el 

principal factor que consideran a la hora de 

adquirir una vivienda y el 92% da importancia 

a la ubicación de su vivienda para atender 

temas de convivencia social.  

4.3 Datos específicos                             

Para la decisión de compra debemos analizar 

cuáles son las principales razones por lo cual 

se busca adquirir vivienda tanto si es primera 

vez, segunda, inversión, etc.  

 
Gráfica 2. Motivo de compra. 

Importancia de ubicación para 
la convivencia social  

Sí 
No 
Total 

183 
15 
198 

92% 
7.5% 
99.5% 

52%

6%

36%

6%

Para vivir (vivienda principal) Segunda residencia

Como inversión/para alquilar Para transmitir a mis hijos



Fuente: Elaboración propia. 
 

La Gráfica 2 señala los motivos de compra 

para adquirir una vivienda y destaca la 

motivación de vivienda principal como la 

motivación esencial de los habitantes del 

AMM con un 52%, lo que podría asociarse a 

decisiones de esa vivienda principal, es decir 

que la población está creciendo, buscando 

independizarse y/o formando familia.  

No obstante, la influencia y razones 

que tiene la población a la hora de hacer su 

compra juegan un papel muy importante y 

determinante, es por eso que en la siguiente 

grafica veremos las principales razones por las 

que se decide hacer la compra de manera 

concisa, ver Grafica 3.

Gráfica 3. Influencia de compra 

Fuente: Elaboración propia.

La influencia de la decisión inmediata 

que vemos en la Gráfica 3 al comprar una 

vivienda, la mayoría de los encuestados (57%) 

opta por no pensarlo mucho porque en un 

futuro serán más costosas y el segundo 

porcentaje más alto (22%) realiza su compra 

inmediata por noticias sobre el precio actual de 

la vivienda, ambos resultados están 

relacionados con tema económico.  

 
 

15%

3%

3%

22%

57%

En el futuro no podría comprar Conversaciones con amigos

Conocidos habían comprado recientemente Noticias sobre el precio de la vivienda

En un futuro serán más caras



Gráfica 4. Riesgo de compra 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Después de analizar la Grafica 3 vemos como 

la población puede sentir algún tipo de riesgo 

en su economía al momento de comprar su 

vivienda. En la Gráfica 4 observamos que el 

riesgo moderado-normal que la población ve 

al adquirir una vivienda es del 54% lo cual 

puede deberse a  la situación económica tal 

como vimos con anterioridad en la Gráfica 3.

5. CONCLUSIONES 
Con el análisis de dicho estudio, podemos 

observar las variables analizadas para entender 

los determinantes que existen a la hora de 

decidir adquirir una vivienda en el área 

metropolitana de Monterrey. 

De acuerdo a los factores que tuvieron 

mayor influencia al momento de tomar una 

decisión de compra que nos arrojó nuestro 

método estadístico descriptivo por medio de 

una encuesta a 199 personas, comprobamos 

nuestra hipótesis de que la mayor influencia al 

elegir vivienda es el apego familiar siendo 

posible afirmar que los habitantes del AMM 

posen el comportamiento de mantenerse cerca 

del seno familiar como lo mencionamos con 

anterioridad, así como querer mejorar 

generación tras generación llevándonos a que 

hoy en día en el AMM las nuevas generaciones 

quieren y prefieren vivir en fraccionamientos 

privados. 

La información obtenida puede ser 

utilizada para inversionistas del AMM para 

plantear mejores estrategias en sus planes de 

fraccionamientos de vivienda o bien para que 

la población tenga un mejor panorama a la 

hora de adquirir una vivienda.  

18%

54%

28%

Muy poco riesgo Algún riesgo Gran riesgo
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1. INTRODUCCIÓN  
La mecánica de valuación inmobiliaria tiene 

un proceso definido para estimar el valor de 
un inmueble, así como se marca en la Norma 
Oficial Mexicana (NMX) para servicios, 
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Resumen Abstract 
El factor de negociación en las tablas de 
homologación de un avalúo comercial de un 
inmueble es un factor que busca considerar un 
descuento en función de una negociación 
comercial, en la medida que el inmueble 
presenta ciertas características de localización y 
de uso no habitacional, la experiencia nos invita 
a considerar un margen mayor en este factor que 
el de un inmueble habitacional en un mercado 
en expansión. El análisis realizado a una 
muestra no probabilística de 31 registros, 
obtenidos de fuentes primarias de transacciones 
inmobiliarias en las que el autor ha participado 
tiene como objetivo compartir esa experiencia 
mediante un análisis estadístico y en la 
clasificación de los casos, que permita 
enriquecer el criterio del factor de negociación 
para eventos similares. Se encuentra que el 
factor de negociación en todos los casos es muy 
superior al 10% utilizado de forma 
convencional como un caso extraordinario. 
 
Palabras clave: avalúo inmobiliario, factor de 
negociación, tabla de homologación. 

The negotiation factor of a commercial real 
estate appraisal discounts the properties’ value 
based on market negotiations. As a property 
possesses certain characteristics of location and 
non-residential use, our experience suggests that 
this negotiation factor is higher in an expanding 
residential market cycle. The analysis made by 
31 non-probabilistic entries, obtained by 
primary sources of real estate transactions in 
which the author has participated, has the 
objective to show that experience, through 
statistical analysis and classification of cases, 
will lead to enrich the criteria for further similar 
events. It has been found that in all cases the 
negotiation discount factor is considerably 
higher than 10% and is used conventionally as 
an extraordinary case. 
 
 
 
 
Keywords: real estate appraisal, negotiation 
factor, homologation table. 
JEL: R20, R33 



servicios de valuación y metodología 
(NMX-R-081-SCFI-2015) existe un 
mecanismo definido para asegurar que los 
análisis de la información de mercado y el 
procedimiento es llevado a cabo de forma 
ordenada, así como la presentación y los 
requisitos mínimos que deben incluir. La 
sección de análisis de inmuebles 
comparables se realiza mediante un proceso 
de homologación a través de unas tablas que 
evalúan el nivel de similitud, las cuales 
buscan comparar los aspectos puntuales 
entre inmuebles que tienen diferencias 
cuantificables tales como forma, topografía, 
ubicación y urbanización. Hernández (2017) 
argumenta que éstas tienen como objetivo 
equilibrar y sobre todo equiparar las 
condiciones de los inmuebles considerados 
como comparables para lograr cierta 
estandarización y nivelación para utilizarlos 
de manera objetiva.  

Bajo este contexto, la finalidad del 
presente estudio es identificar los criterios 
para ponderar con mayor experiencia el 
factor de negociación principalmente en 
ciertos tipos y categorías de inmuebles en 
función del uso, temporalidad del inmueble, 
ubicación económicamente deprimida o en 
expansión, son percibidos por el mercado 
como factores que afectan directamente el 
precio dispuesto a pagar y el riesgo que se 
percibe como mayor o menor sea el caso 
particularmente de cada uno.  

Derivado de la forma en la que se 
obtiene la información de mercado, es decir, 
mediante una investigación en la que se 
buscan inmuebles comparables en la zona 
que compartan similitudes cualitativas y 
cuantitativas. La hipótesis es que en 
ocasiones la información de mercado al ser 
principalmente de precios de salida (asking 
price) puede sesgar de forma significativa 
cualquiera estimación. Esto provocaría que 
la información que se obtenga esté tan 
alterada o sea tan poco objetiva que, aunque 
se cumpla con la mecánica y el proceso de 
valuación, llevará a concluir una estimación 
muy alejada de la realidad comercial. 

El objetivo del presente estudio es 
que, mediante casos reales podamos 
enriquecer la consideración del factor de 

negociación, sobre todos aquellos en los que 
predomina la experiencia, como es el caso 
del factor de negociación, en el que, a mayor 
y mejor información, enriquece el criterio 
del valuador y sus estimaciones. La muestra 
no probabilística de este análisis está basada 
en casos reales  y muestra tanto la 
estimación de valor y el precio de cierre o 
precio final de compraventa y sus 
diferencias porcentuales, así como algunas 
características propias de cada uno de los 
que buscaremos sintetizar para obtener una 
clasificación y mediante la aplicación de 
estadísticos y una regresión lineal aplicada a 
la diferencia entre valores de salida y de 
cierre como variable dependiente. La 
pregunta que se busca responder con la 
aplicación de estos métodos en la base de 
datos es si es posible aplicar un criterio más 
amplio en el factor de negociación bajo 
diversas circunstancias perfectamente 
definidas. 

Para esto será necesario explicar 
brevemente los componentes de un avalúo 
inmobiliario. Salas (2014) señala que se 
debe comprender los términos básicos y 
tener presente la diferencia conceptual entre 
valor y precio, ya que en valuación existe 
una correlación entre los conceptos de valor 
y precio, el primero es el resultado de una 
estimación, de una mecánica y análisis que 
concluye un posible valor con una 
justificación, y el precio es el importe que se 
solicita por un bien o servicio ofertado, el 
precio de cierre será aquella cifra en la que 
el mercado está dispuesto a formalizar la 
transacción de compra venta. 

En valuación inmobiliaria la 
mecánica tradicional solicita que se realice 
tres consideraciones (NMX-R-081-SCFI-
2015), una primera producto de una 
estimación física, la segunda sobre una 
estimación de mercado y la tercera como 
una consideración de ingresos. Este estudio 
se enfoca principalmente en la 
consideración de mercado, en enriquecer la 
experiencia para ponderar el factor de 
negociación, que es producto de la praxis y 
del intercambio de información entre los 
actores involucrados en una transacción 
inmobiliaria. Buscamos ofrecer mejores 



herramientas para poder responder a la 
pregunta si estamos considerando de la 
mejor manera los factores de negociación 
para las tablas de homologación para ser lo 
más certeros posibles en la estimación final. 

 
2. MARCO TEÓRICO  

 
Si bien la historia de la valuación 
inmobiliaria tiene desde su origen una praxis 
muy definida en la estimación de valores 
físicos y que quienes la realizan sobre todo 
tienen una formación académica muy 
estrecha con la construcción. La información 
de mercado es clave para mejorar la 
estimación bajo la consideración de 
mercado, es decir, a mayor y mejor 
información, la estimación puede estar 
menos sesgada o ser más precisa. Tiene 
quizá poco más de sesenta años que se 
considera el entorno de mercado y de 
capitalización en los avalúos. Hay que 
recordar que este método de mercado 
adquiere su información de indicadores de 
mercado que podemos clasificar como 
valores de salida, es decir, en valores en los 
que se anuncia la oferta de un bien inmueble. 
El tema es que, en los mercados con 
abundante información, por el tamaño de 
economía y tipo de producto, esa 
información puede ser suficiente para 
realizar estimaciones más o menos certeras 
(Sánchez, 1986). 

El problema surge cuando la 
información de mercado es limitada por el 
tipo de producto, el tamaño de mercado o 
factores que afectan la región, la información 
disponible no permite tener la certeza de que 
la estimación tenga un rango de sesgo menor, 
al contrario, puede estar basada en supuestos 
completamente alejados del mercado real, 
del verdadero mercado en el que el precio es 
el equilibrio entre la oferta y la demanda 
(Salas, 2015). 

Fitch y Soto (2013) en su estudio 
sobre modelación hedónica en los precios de 
la vivienda, me dan la pauta para suponer que 
también en la determinación de los precios 
de los productos inmobiliarios no 
habitacionales existen ciertas 
consideraciones que determinan que el 

precio sea diferente al estimado y en las 
próximas líneas tendremos que mostrar 
como algunos factores determinan que el 
cruce entre la oferta y la demanda de un 
inmueble no habitacional esté determinado 
por diferentes atributos producto de 
percepciones. También Moreno y Alvarado 
(2011) hace un estudio sobre precios 
hedónicos en la vivienda, en el que los 
atributos incrementan el interés por cierto 
producto más allá de un mero sentido 
económico, quizá sería momento de realizar 
un estudio en inmuebles no habitacionales y 
si es viable aplicar el criterio de precios 
hedónicos en estos. Como veremos más 
adelante, el criterio de selección se basa 
sobre factores cuantitativos, por lo que no 
tengo la certeza de que tanto podría utilizarse 
este análisis en esta categoría de inmuebles. 

Por su parte, Prieto (2011) comenta 
en su estudio sobre las consideraciones de 
valor histórico y artístico en los trabajos de 
valuación inmobiliaria, de la necesaria 
especialización del valuador en ese campo, 
por todo el contexto y experiencia que esto 
requiere para una estimación más acertada, 
así como un método propio para esa 
categoría de inmuebles, también los demás 
segmentos del mercado inmobiliario 
requieren de una mayor especialización. 
Cada inmueble es diferente y entre 
segmentos distintos los casos son 
absolutamente distintos, son mercados con 
poco en común, son fuentes de información 
diferentes y por esto mismo la 
especialización es recomendable para cada 
uno de los segmentos inmobiliarios, y la 
importancia de estar generando estudios y 
documentos que recopilen la experiencia 
como es el caso o que enriquezcan la práctica 
y con espíritu crítico se busquen 
constantemente mejores vías para ofrecer 
información de mayor calidad.  

Antes de entrar en temas de 
metodología de valuación o de clasificación 
de eventos, quiero mencionar y recordar el 
concepto de elasticidad-precio de la 
demanda de un bien, porque al final los 
inmuebles son bienes y presentan el 
fenómeno de la elasticidad, unos más 
sensibles que otros, o ciertas categorías de 



inmuebles más sensibles a la elasticidad y la 
intención es entender por qué algunos 
inmuebles pueden tener una demanda más 
inelástica, elasticidad generada por la 
variación en el precio y por la variedad de 
opciones alternativas. 

Si bien este estudio se basa para 
inmuebles no habitacionales, donde los 
criterios financieros y objetivos de selección 
son principalmente cuantitativos, en los que 

podríamos entender más claro el concepto de 
elasticidad-precio en cada uno de ellos. La 
elasticidad explicada por Samuelson y 
Nordhaus (2002) es la variación de la 
cantidad demandada al presentarse 
variaciones en el precio (elasticidad-precio), 
indicándose porcentualmente cuanto varia la 
cantidad demandada de un bien al 
presentarse variaciones en el precio. 

 
Figura 1. Desplazamiento de la oferta y la demanda de mercado en expansión. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Siguiendo con las definiciones de 
Samuelson, se dice que es “elástica” cuando 
la cantidad demandada responde 
extraordinariamente a las variaciones en el 
precio como en los bienes necesarios para 
vivir y cuando esa respuesta es casi 
imperceptible en la cantidad demandada ante 
la variación del precio se dice que es 
“inelástica” como en los bienes de lujo, 
agrego, como en los bienes inmuebles no 
habitacionales.  Aunque tradicionalmente se 
utilizan ejemplos con bienes perecederos o 
de primera necesidad, no hay que olvidar que 
los bienes inmuebles, primero son bienes, y 
algunos de ellos son necesarios, sobre todo 
los habitacionales y cierto segmento de la 
vivienda, y presentan cierta inelasticidad de 
la demanda según el segmento en los que se 
clasifica la vivienda. En los bienes 
inmuebles no habitacionales, son sobre todo 
elásticos, porque hay diversas opciones de 
localización, de requerimientos técnicos y 
principalmente, deben ser rentables. 

Ha llegado a tal grado la búsqueda 
de la rentabilidad en los bienes inmuebles, 

que nuestro desarrollo urbano, está orientado 
hacia la rentabilidad (Delfante, 2006). Al ser 
una actividad económica, la industria del 
desarrollo inmobiliario debe ser rentable. En 
todo caso, la decisión particular de cada 
individuo es la que puede buscar parámetros 
no cuantitativos en los inmuebles, entonces 
toda aquella decisión que sea principalmente 
para uso personal (principalmente para 
vivienda) al estar cargada de esa búsqueda de 
atributos en el inmueble que se desea sí 
puede explicarse en gran medida con un 
análisis de precios hedónicos como los 
mencionados en los estudios de los párrafos 
anteriores. 

Representar la elasticidad 
gráficamente puede servir para dar mayor 
soporte y entender este concepto en nuestro 
análisis y en concreto en nuestra base de 
datos. Partimos de los conceptos de oferta y 
demanda y su representación mediante sus 
curvas, el primer cuadro es la explicación 
como el punto de intersección es el precio 
(Estrada, 2019) y el segundo esquema es el 
caso donde no hay una intersección por la 



escasa elasticidad, es decir, por ser productos 
elásticos. Figura 1. 

Sin embargo, los casos que 
analizaremos no son exactamente productos 
de un mercado en expansión, ya que al ser 
tan particulares sus elasticidades precio son 
muy limitadas. Como se muestra en la 
Figura 2 en la que un producto Q con una 
elasticidad de la demanda tan reducida, por 

diversos factores, que el producto es 
prácticamente elástico y no es posible tener 
un precio de cierre, es decir, gráficamente 
que no se cruzan sus curvas de la demanda y 
de la oferta en un precio, y por tanto en la 
realidad tan poco hay un precio de cierre de 
una transacción. 

 
 

 
Figura 2. Elasticidades Limitadas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La concepción actual de la valuación 
inmobiliaria tiene un marco metodológico que 
considera diferentes vías con sus mecánicas 
correspondientes para estimar un valor. El 
método físico, que tiene como objeto calcular 
el costo neto de reposición de un inmueble en 
el estado en que se encuentre en el momento 
del avalúo. El método de mercado que 
establece el valor de cambio de los inmuebles 
bajo la premisa de que son necesarios o 
requeridos por el mercado. El método residual 
indica que se puede integrar un valor de 
cambio que integre una unidad en un momento 
dado, debido al valor del uso o cambio de éste, 
siempre y cuando sea físicamente posible, 
legalmente permitido y financieramente 
viable. El método de capitalización es el 
enfoque que se basa en la capacidad que tiene 
un inmueble de generar una renta en el 
transcurso de un tiempo (Antuñano, 2006). 

En la sección de análisis de mercado 

de los avalúos, que es donde se utiliza la 
homologación, ya que el factor de 
homologación es obtener un operador lineal 
(Hernández, 2017) que relacione el valor de 
un objeto comparable con un precio 
conocido con el probable valor del objeto de 
la valuación. En las tablas en las que se 
representa esta homologación, se pondera 
cada factor y al final se obtiene un 
resultante, en la medida que este criterio sea 
más objetivo, quizá también el estimado sea 
más cercano a las consideraciones de 
mercado. 

Las tablas de homologación pueden 
tener variaciones, pero tienen un común 
denominador en su elaboración, según la 
NOM deben contener los diversos factores y 
se ha preparado una esquematización como 
se muestra en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Tabla de homologación 



Inmueble 1 2 3 
Oferta ($) caso1 caso2 caso3 
Superficie 
(m²) 

X Y Z 

Precio 
Unitario 
($/m²) 

A=caso1/X B=caso2/Y C=caso3/Z 

Negociación N1 N2 N3 
Ubicación U1 U2 U3 
Superficie S1 S2 S3 
Calidad C1 C2 C3 
Conservació
n 

Co1 Co2 Co3 

Otro O1 O2 O3 
Factor 
Resultante 

F1=N1·U1·S1·C1·Co1·
O1 

F2=N2·U2·S2·C2·Co2·
O2 

F3=N3·U3·S3·C3·Co3·
O3 

Valor 
Estimado 
($/m²) 

VE1=Fr1·A VE2=Fr2·B VE3=Fr3·C 

Fuente: Elaboración propia. 

Al enfocarnos al factor de 
negociación, principalmente compartiendo 
experiencia que soporte mayor libertad bajo 
ciertas características, podemos mostrar 
como los valores estimados obtenidos 
pueden tener una carga de mayor realidad o 
de mayor cercanía a la sensibilidad del 
mercado, en inmuebles considerados como 
perfectamente elásticos o con una respuesta 
en la demanda extraordinariamente sensible 
a la variación de precio (Samuelson, 2002). 

Damodaran (2018) escribe en el 

capítulo 18 that the value and pricing 
processes can yield different numbers fot the 
same asset, with the value process being 
driven by fundamentals, and the pricing 
process by demand and supply, haciendo 
mención a una discusión de un capítulo 
anterior y en la que consideran que las 
herramientas para ambas conclusiones son 
diferentes, pero de alguna manera se deben 
complementar. 

 

 
Figura 3. Análisis de riesgo y repercusión en disminución del precio. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
 
En efecto, la mecánica de la valuación 

inmobiliaria está muy definida y tiene su 
metodología, pero no hay que olvidar que la 
conclusión es una estimación, y quizá eso es 
lo que hay que tener presente. Hay que 
segmentar el mercado inmobiliario en 



habitacional y comercial, ya que el primero 
tiene unas consideraciones diferentes, el 
segmento comercial donde se agrupan todos 
nuestros casos de estudio están fuertemente 
vinculados a la rentabilidad y por ende a la 
oferta y la demanda y por los que hay que 
tener consideraciones diferentes a las 
utilizadas en el segmento habitacional. 

Cuando hablamos de inmuebles 
comerciales hay que hablar de parámetros de 
rentabilidad y por tanto de riesgo, y nos dará 
un criterio diferente en el que se considere el 
riesgo. Como mostramos en el esquema 
adjunto la percepción del incremento del 
riesgo disminuye el precio. El incremento de 
i´a i´´ reducirá de p´a p´´. Figura 3. 

En el caso contrario al anterior, los 
atributos reales que incrementan la 
potencialidad o la posibilidad de 
multiproyectos, por lo que provoca un 
posible incremento en el precio, pero hasta 
cierto punto. El descenso en interés de i´ por 
la factibilidad de generar un proyecto de 
mayor valor agregado puede disminuir a i´´ 
y por tanto puede existir un movimiento en 
Precio de p´ a p´´ pero hasta cierto punto. En 

ambos casos el precio de venta P, puede 
estar fuera de cualquier movimiento de la 
curva por optimista que sea el escenario, en 
otros casos como el primero, puede ser 
imposible que jamás se entrecrucen, hasta 
que se genere un crecimiento de expansión 
por el tiempo, pero a largo plazo todo puede 
pasar y también no quiere decir que algún 
día llegará a ese Precio P. Figura 4. 

 
3. MÉTODO  

 
La presente base de datos trata de diferentes 
inmuebles en los que se tiene la certeza de 
su valor de avalúo y su valor de cierre, en 
ellos puede verse la diferencia entre una 
cifra y otra y podemos determinar algunas 
características en común que nos permiten 
inferir que en inmuebles con esas 
características podríamos tener un criterio 
más abierto para ponderar el factor de 
negociación. 
Podemos sintetizar las variables y la 
descripción de éstas en el análisis en la Tabla 
2. 

 

Tabla 2. Variables 

Variable Definición 
Inmueble El nombre del inmueble, el identificador del caso. 
Estimación de Avalúo Estimación de valor realizada en un momento específico. 
Fecha de elaboración Fecha en la que se realiza el avalúo. 
Precio de cierre Precio pagado por el inmueble del caso. 
Fecha de cierre Fecha en la que se realiza firma la transacción y el pago por el inmueble 

del caso. 
Descuento Diferencia que se registra entre la estimación de valor y el precio de cierre 
Tipo Categoría de Inmueble: I-Industrial, E-Equipamiento, C-Comerciales, D-

Desarrollo, K-Campestre. 
Economía Nivel de dinamismo económico en la región, indicadores económicos. 

Puede ser A-Alto dinamismo económico, B-Medio dinamismo 
económico, C-Bajo dinamismo económico. 

Localidad Nivel de comerciabilidad, es decir, grado de dinamismo de la demanda. 
A-Región muy atractiva para el mercado, B-Región media atractiva para 
el mercado, C-Región poco atractiva para el mercado. 

Novedad Si el inmueble es nuevo o reciente o sí es un inmueble viejo o de 
reconversión. U-usado y n-nuevo. 

Estado Entidad política del país de la ubicación del inmueble o caso. 
Fuente: elaboración propia 

Las variables estimación de avalúo y precio de cierre son valores expresados 



monetariamente, son entradas de eventos 
específicos, ya sea por un estudio de valor y 
de una operación de compra venta 
respectivamente. Son información objetiva 
de mercado con una fecha concreta y 
perfectamente identificable. La variable del 
descuento es un resultado de las anteriores, 
representada en una forma porcentual. 
Ninguna de estas está sujeta a criterio o 
valoraciones de un individuo. La variable de 
tipo también es objetiva, es la segmentación 
adecuada o la categorización de un 
producto, es la clasificación del inmueble en 
las diversas actividades o usos para los que 
fueron diseñados y construidos. 

Las variables que denominamos 
economía y localidad sí están sujetas a una 
valoración de un perito o analista. Ambas 
podrían ser consideradas como valoradas en 
un estudio o ejercicio de valuación, ya que 
esté contempla la edad del inmueble y su 
ubicación geográfica, pero la manera en que 
enfocamos el análisis en estas dos variables 
va más allá de una dirección y de una vida 
útil. 

La variable economía trata de estimar 
el nivel de actividad económica de la región, 
ya que esta califica el dinamismo comercial. 
Trata de ponderar lo atractivo de invertir en 
esa región o de operar en esa región, califica 
la actividad económica desde un punto de 
vista macroeconómico, ya que esto se 
vincula al riesgo y como hemos explicado el 
nivel de percepción de riesgo influye 
directamente en el precio. 

La variable localidad busca ir más 
allá que una dirección o un polígono, es 
decir, calificar urbanamente y la actividad 
económica de una sección geográfica muy 
específica. Es decir, hay regiones muy 
atractivas económicamente, pero hay 
colonias dentro de esas regiones que son 
muy poco atractivas para invertir, o que 
quizá están pasando por un período de 
incertidumbre o son afectadas por proyectos 
urbanos o entornos socioeconómicos y 
viceversa.  

La variable novedad es diferente a la 
edad utilizada en los avalúos, ya que 
pondera no sólo la vida útil o remanente, 

sino lo que pondera es la vida del proyecto 
en su conjunto, es decir, si ha tenido diversos 
propietarios, diversos usos, 
transformaciones esenciales, y 
evidentemente no se trata de un producto 
inmobiliario nuevo. 
La base de datos de elaboración propia 

(Tabla 4) tiene treinta y un casos en 
diferentes estados federativos y diferentes 
características, que sirvió como muestra no 
probabilística de fuentes primarias, 
predominan los inmuebles industriales y en 
todos los casos no son productos nuevos, 
sino que tienen varios años de uso por el 
mismo usuario o diferentes propietarios. 
Ninguno de los casos son inmuebles 
habitacionales, o aquellos en los que se 
podría determinar una Demanda constante o 
producto de un gran mercado de posibles 
compradores. 
La regresión lineal realizada con la base de 

datos, no resulto estadísticamente 
significativa y la correlación resultó muy 
débil, el nivel de significancia no fue 
significativo. De alguna manera la base de 
datos está agrupada en un cierto tipo de 
productos previamente catalogados y las 
variables califican algo que ya sabemos, por 
eso la regresión lineal no es significativa, 
pero los estadísticos descriptivos explicarán 
el comportamiento de la base de datos. 

 
4. RESULTADOS 

 
El resumen de los estadísticos descriptivos 
(Tabla 3) en todos los casos en los que el 
producto que además de comercial (no 
habitacional), es de segunda mano, por 
improductivo o por reconversión, la 
posibilidad de que la diferencia sea 
significativa se incrementa, además de 
ubicarse en regiones con economías con un 
bajo atractivo económico que incrementan 
esas diferencias, ya que el mercado percibe 
un riesgo más alto,  con rendimientos menos 
atractivos o a plazos más largos que lo hacen 
ser calificado con un riesgo mayor y que la 
“palanca” para controlarlo o nivelarlos será 
el precio, como vemos en los últimos dos 
esquemas (Gráfico 3 y Gráfico 4). 

 



Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

Promedios Promedio de avalúo $56,581,324.05 
Promedio de precio de cierre $37,008,420.90 
Promedio de diferencia -28.09% 

 Desviación Estándar 16.795% 
Rango Máxima diferencia -66.67% 

Mínima diferencia 4.99% 
Tipo (clasificación) Industriales 14 

Comerciales 7 
Equipamiento 7 
Campestre 1 
Desarrollo 2 

Dispersión Geográfica Centro 10 
Norte 17 
Sur 4 

Fuente: elaboración propia                                                          

El promedio de las transacciones fue 
de $37,000,000 de pesos y la diferencia entre 
valor de estimación y precio de cierre fue de 
-28.09% y si eliminamos los extremos 
obtenemos un promedio de diferencia de -
27.90%. Es decir, puede permitirse el factor 
de negociación en casos similares márgenes 
superiores al 10% que en ocasiones se 
percibe como un límite superior. La 
desviación estándar es prácticamente del 
17%, todos son factores superiores al 10%. 

La consideración de nuestras 
variables pondera la calidad económica o 
intensidad de la actividad económica de la 
región, porque estas variables son calificadas 
por el grado de riesgo que percibe y que 
impactará directamente en el precio y 
buscará ajustar el precio para disminuir el 
precio de ese producto (Gráfico 3), además 
de que los inmuebles comerciales por 
definición son aquellos que pueden o 
generan un ingreso y por tanto se debe medir 
su rentabilidad para poder comparar con 
otras inversiones o productos substitutos.  

Además, en estos segmentos el 
principio de sustitución aplica directamente 
porque en todos los inmuebles comerciales 
siempre existirán opciones de inversión, 
alternativas para inversionistas o usuarios 
finales. Son inmuebles con precios elásticos 
y por tanto como se muestra en los casos, 
siempre hay sustitutos que constantemente 
se comparan entre diferentes opciones y por 
eso se refleja en la sensibilidad (elasticidad) 

del precio de mercado. 
 

5. CONCLUSIONES  
 
El avalúo es un estudio con una mecánica 
definida para estimar un valor y no 
precisamente es el precio producto de la 
oferta y la demanda. Los factores que a 
criterio se ajustan para homologar 
comparables pueden enriquecerse con la 
experiencia de la práctica de valuación. 

En la muestra analizada los casos 
tienen en común que no son productos 
habitacionales, sino de usos comerciales y 
todos son productos no nuevos, es decir, 
reciclados, en desuso, en proceso de 
desinversión o improductivos. En efecto, la 
regresión lineal no fue significativa, en 
parte porque todos los casos eran no 
habitacionales, con una calificación de 
novedad baja y en los que predominaba 
niveles de economía baja, no en todos, si en 
algunos de ellos. También concluimos que 
quizá es demasiado ambicioso lograr una 
ecuación en la que calificando las tres 
variables subjetivas que mencionamos nos 
estimen un factor de negociación 
específico. Pero significa qué si se tienen 
ponderaciones en las variables analizadas, 
es muy probable que el factor de 
negociación pueda ser significativamente 
mayor a los convencionales utilizados en el 
segmento habitacional. 

El avalúo parte de comparables con 



valores de salida, estos valores podrían 
ajustarse según la muestra para estimar con 
esta consideración el factor de negociación 
y quizá lograr valores de conclusión más 
cercanos a los precios establecidos por la 
oferta y la demanda en casos con 

apreciaciones similares en las variables que 
mencionamos. Para esto la información de 
mercado será fundamental y es por eso la 
necesidad de filtrarla mejor o de evaluarla 
con mayor criterio cada evento, que con la 
experiencia y especialización se enriquece. 

 
Tabla 4. Base de Datos 

 
Cas
o 

Avalúo 
MDP 

Fecha Cierre 
MDP 

Fech
a 

Descue
nto 

Tip
o 

Econo
mía 

Locali
dad 

Nov
edad 

Estado 

1 60.259 2014 46.000 2017 23.66% I C A U NL 
2 84.000 2015 78.166 2017 6.95% I B C U Tamps 
3 37.500 2016 25.000 2017 33.33% I C C U Dgo 
4 27.670 2016 19.990 2017 27.75% I C C U Dgo 
5 180.000 2014 60.000 2019 61.11% I B A U NL 
6 88.000 2016 51.000 2017 42.05% I B B U NL 
7 288.000 2012 172.800 2012 40.00% I B A U Méx 
8 9.950 2015 6.000 2017 39.70% C B C U Ver 
9 22.750 2017 14.622 2017 35.73% D B B U NL 

10 112.500 2016 98.315 2017 12.61% C B B U Sin 
11 60.000 2018 43.000 2019 28.33% E C C U Coah 
12 21.793 2016 21.000 2017 3.64% I C B U Ver 
13 23.500 2017 18.500 2017 21.28% E C C U Tamps 
14 60.000 2010 30.000 2010 50.00% E B B U Méx 
15 36.000 2013 24.9 2015 30.83% E B B U CDMX 
16 113.000 2012 100.000 2012 11.50% E A A U CDMX 
17 60.250 2019 50.000 2020 17.01% I B B U Jal 
18 16.350 2019 15.500 2020 5.20% I B C U CDMX 
19 8.000 2019 5.300 2020 33.75% C C C U NL 
20 7.850 2019 4.800 2020 38.85% I C C U Ver 
21 2.400 2019 1.400 2020 41.67% C C B U BCS 
22 .095 2019 .100 2020 4.99% K C C U Tlax 
23 30.000 2016 18.000 2017 40.00% C C C U Tlax 
24 93.306 2016 71.382 2016 23.50% I B B U NL 
25 45.600 2014 43.000 2014 5.70% E B B U NL 
26 12.000 2010 6.684 2010 44.30% I C C U Méx 
27 9.441 2011 9.100 2012 3.62% C C C U Tamps 
28 10.546 2011 7.200 2013 31.73% I B B U Jal 
29 31.160 2011 19.000 2012 39.02% C B B U NL 
30 13.300 2013 11.000 2014 17.29% D B C U CDMX 
31 188.799 2014 75.500 2015 60.01% I B A U Qro 

Fuente: Base de Datos propia 
 
El avalúo en su mecánica tradicional 

será principalmente un estudio de la oferta, 
y en los casos en los que la oferta y la 
demanda van muy de la mano o son muy 
cercanos (habitacional-expansión) la 
información será de mucha utilidad y 

vendrá muy apegada al mercado. En los 
análisis no habitacionales, -como es el caso-
de productos de segunda mano y con 
apreciaciones pobres de su economía y 
localidad, la elasticidad de los precios será 
mayor y una pequeña variación en el precio 
puede provocar que se salga de mercado y 



viceversa, porque la demanda de esos 
bienes tiene un comportamiento limitado y 
volúmenes bajos de operación, por eso el 
factor de negociación no puede ser como el 
de un mercado ordinario o en expansión. 

La muestra que se obtuvo de los 
eventos, es producto de la labor profesional 
del autor y en las que participo en la 
intermediación de cada uno de los eventos 
y es por eso que se conoce a detalle cada 
uno de ellos y se cuenta con esta 
información. Podemos decir que es una 
muestra no probabilística de una base de 
datos propia. 

El propósito era demostrar como bajo 
algunos criterios adicionales, los factores de 
negociación en la tabla de homologación 
puede ser mayor al convencional, que 
aunque no se logra realizar un modelo 
estadísticamente significativo, sí permite 
obtener atributos comunes de ciertos 
inmuebles en los que sí existe una 
diferencia significativa entre la estimación  
del avalúo y el valor de cierre, los cuáles los 
mencionamos en nuestras variables, que a 

manera de conclusión son: una región o 
zona económicamente poco atractiva, un 
producto no habitacional y una etapa de 
madurez del producto mismo, atributos que 
incrementan la sensación de riesgo y que 
abren la puerta a analizar productos 
alternativos. 

A manera de conclusión podríamos 
decir que los inmuebles están sujetos a 
diversos tipos de percepciones que califican 
de manera negativa, como en la muestra 
utilizada, su estimación de valor, que van 
más allá que las variables tradicionales o 
escapan a ellas y generan una demanda muy 
baja por ellos y por tanto un desplazamiento 
a la baja en el precio para encontrar un 
equilibrio con la oferta. 

Como última conclusión, es 
importante no olvidar que los objetos, 
empresas o mercados tienen un valor 
intrínseco, pero al final el que determina el 
precio final es el mercado mismo en cuanto 
a una oferta y demanda existente. 
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Resumen Abstract 

La educación financiera tiene impacto en las 
finanzas personales y en las finanzas públicas. 
El presente trabajo tiene como objetivo 
demostrar cómo un mexicano con una 
educación financiera básica, puede aplicar 
estrategias enfocadas al manejo de su crédito 
INFONAVIT y las aportaciones voluntarias en 
su fondo de ahorro para el retiro, que le 
permitan aumentar la tasa de reemplazo de su 
pensión estimada, así como beneficios fiscales, 
contribuyendo con ello a mejorar su calidad de 
vida. El estudio se realizó mediante el método 
de estudio de caso, utilizando las regulaciones 
vigentes y los datos promedio de la economía 
mexicana. 
 
Palabras clave: Educación financiera, crédito, 
pensión, aportaciones  

Financial education has an impact on personal 
finances and public finances. The present work 
aims to demonstrate how a mexican with a basic 
financial education can apply strategies focused 
on managing his INFONAVIT credit and 
voluntary contributions in his retirement savings 
fund, which allow him to increase the 
replacement rate of his pension estimated, as 
well as tax benefits, thereby helping to improve 
his quality of life. The study was carried out 
using the case study method, using current 
regulations and average data from the mexican 
economy. 
 
 
Keywords: Financial education, credit, pension, 
contributions 
JEL: E43, H55, J32 

1. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad las decisiones financieras 
están cobrando una mayor importancia debido 
a la situación económica del país y la escasez 
de los recursos financieros. Siendo esencial 
fomentar el ahorro como medio de prevención 
y convertirlo en un hábito que permita el logro 
de objetivos tanto personales como familiares 

(Carrillo y Lamamié, 2008). Asimismo, 
(Zakaria, Jaafar y Marican, 2012), señalan que 
las personas han recurrido al financiamiento 
para elevar su calidad de vida, adquiriendo 
productos o servicios, sin tener realmente la 
capacidad de pago, provocando con ello, un 
sobre endeudamiento.  
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de crédito en el mercado, tanto de instituciones 
financieras, como de tiendas departamentales, 
y la necesidad de las personas por hacerse de 
bienes y servicios, sin analizar realmente su 
capacidad de pago, es otro factor, que afecta a 
las finanzas de las personas (INEGI, 2018), lo 
que en ocasiones provoca que la persona no 
cuente con la liquidez suficiente para cumplir 
con sus deudas. Por ello, es necesario conocer 
el impacto que tienen las decisiones de las 
personas sobre el ahorro, inversiones y 
financiamiento, en el desarrollo de sus vidas. 
De ahí la importancia de tener un 
conocimiento de finanzas personales e ir 
formando una educación financiera desde una 
edad temprana, que permita tener una mejor 
calidad de vida. 

Hoy en día, el tema del ahorro de los 
jóvenes para formar o aportar a sus fondos de 
retiro, es un tema de relevancia, considerando 
que, de acuerdo a las leyes vigentes, las 
cantidades que se aporten solo por su relación 
obrero-patronal, serán insuficientes para 
contar con un nivel de vida de calidad. Sin 
embargo, existe mucho desconocimiento de 
este tema por parte de los jóvenes, adicional a 
la falta de educación y cultura financiera.  

Por lo tanto, se concluye que la 
situación actual amerita un cambio 
significativo por parte de sociedad y gobierno, 
con acciones que corrijan dicho 
desconocimiento. 
 
2. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se plasma la 
importancia de la educación financiera, el 
conocimiento del sistema pensionario, así 
como la relación de ambos conceptos en el 
futuro financiero de un mexicano.  

 
2.1. Educación financiera 

De acuerdo con el Banco del Bienestar, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo (2019) 

La educación financiera es un proceso 
de desarrollo de habilidades y actitudes que, 
mediante la asimilación de información 
comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, 

permiten a los individuos tomar decisiones 
personales y sociales de carácter económico 
en su vida cotidiana, y utilizar productos y 
servicios financieros para mejorar su calidad 
de vida bajo condiciones de certeza. 

En un estudio realizado por Moreno-
García, García-Santillán y Gutiérrez-Delgado 
(2017), para evaluar el conocimiento que 
tienen los estudiantes universitarios del área 
económico-administrativa, acerca de tasa de 
interés, inflación, ahorro, uso de tarjeta de 
crédito y elaboración de presupuestos, 
encontraron que los estudiantes universitarios 
no tienen el hábito del ahorro para tener una 
seguridad económica, no saben calcular tasas 
de interés, ni conocen el efecto que tiene la 
inflación en el cálculo de valuación del dinero, 
demostrando así un bajo nivel de educación 
financiera. Este concepto es esencial para que 
ellos mismos pudieran determinar el impacto 
que tendrían sus ahorros o aportaciones a su 
fondo de pensiones. 

2.2. Pensiones y conceptos básicos 
El esquema Beneficio Definido (BD) es aquel 
en que los jóvenes pagan las pensiones de las 
personas mayores. En el caso de México, 
dicho esquema es aquel que se reflejó en la ley 
de 1973. Sin embargo, conforme la esperanza 
de vida creció y aumentaron las presiones 
fiscales, se volvió imperativo cambiar las 
cosas. De hecho, la ausencia de un derecho de 
propiedad hizo que dichos recursos fueran 
utilizados para financiar el déficit de operación 
e infraestructura del IMSS.  
 

Al hablar de la evolución que los 
esquemas pensionarios han tenido, Ramírez 
(2019) sostiene que entre 1981 a 2014, unos 
30 países han privatizado total o parcialmente 
sus pensiones, cambiando a un esquema de 
Contribución Definida (CD). De dichos 
países, 14 se encuentran en América Latina, 14 
más en Europa y 2 en el continente africano. 
Asimismo, se considera que este nuevo 
esquema de pensiones, aunque es una solución 
tentativa al problema suscitado con el 
esquema Beneficio Definido (BD), contribuye 
a mantener las dinámicas de desigualdad que 
ya existían de acuerdo a la brecha salarial entre 



la población, aumentando además dicha 
desigualdad por el riesgo inherente al ciclo de 
vida, el ciclo económico y a la elección de una 
administradora de fondos de pensión. 

 
En México, en 1992 se dio la creación 

del Sistema de Ahorro para el Retiro y en 
1994 se creó la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Finalmente, 
el 1 de Julio de 1997 se establece la nueva Ley 
del IMSS, en la cual se cambia a un esquema 
CD, mismo que contempla que los recursos 
contribuidos a la cuenta individual de cada 
trabajador sean los que financien la pensión. 
En el país aún se mantiene el régimen BD, 
pero sólo en estados, empresas productivas 
del estado (antes paraestatales) e instituciones 
de la banca de desarrollo. 

 
2.3. La inminente crisis de pensiones en 
México 

De acuerdo con Ramírez (2017) los 
retos más importantes en materia de pensiones 
no son exclusivos de México, sino que se 
presentan de manera global. Entre ellos se 
encuentra el hecho de que la demografía se ha 
modificado; la esperanza de vida de las 
personas ha presentado un incremento 
considerable en las últimas décadas. En 
México la esperanza de vida de 1930 era de 
34 años, en 2019 fue de 75 años (INEGI, 
2021). Una consecuencia lógica de dicha 
modificación es que los esquemas de reparto 
en materia de pensiones han tenido que 
modificarse, en ocasiones de manera 
repentina y hasta agresiva. Por otra parte, al 
aumentar la esperanza de vida y las 
condiciones cambiantes del mercado, también 
han disminuido los empleos de por vida, 
provocando con ello una menor densidad de 
cotización. Finalmente, estos factores, al crear 
condiciones insostenibles en esquemas 
tradicionales de pensiones (Damián, 2016), 
han creado la necesidad de que el individuo 
tenga una responsabilidad y participación 
activa en la conformación de su fondo para el 
retiro. 

La llegada de dicha crisis pensionaria 
ha sido motivo de preocupación tal, que se ha 
buscado darle solución al problema desde 
diferentes ámbitos (Ulloa, 2017). La 

Asociación Mexicana de Actuarios 
Consultores (2018), por ejemplo, ofrece una 
serie de soluciones que incluyen crear un 
instituto especializado y reformar la ley para 
facilitar su operación. Ramírez, Rosado y 
Domínguez (2018) realizan un análisis donde 
se ilustra cómo la perspectiva de 
sostenibilidad del sistema de pensiones desde 
el punto de vista financiero es incierta si no se 
aborda un cambio. La OCDE (2015) incluso 
afirma que el nuevo sistema de pensiones sólo 
tendrá verdadero éxito si se incrementan las 
contribuciones obligatorias, un cambio 
significativo que ya se abordó en la reforma 
de 2020 a la Ley del Seguro Social. 

 
2.4. Cálculos actuales de CONSAR 

A causa de la reforma de la Ley del 
Seguro Social que se promulgó el día 16 de 
diciembre de 2020, los simuladores de la 
CONSAR no están disponibles y así será hasta 
nuevo aviso. El presente trabajo presenta una 
propuesta de cálculo de un fondo de pensiones 
considerando los cambios de dicha reforma. 
 
3. MÉTODO  
Para la presente investigación se utiliza el 
método de estudio de caso, por medio del cual 
se propone un escenario dado para un 
mexicano promedio y se analizan los 
escenarios a los que se enfrenta y las 
implicaciones que la educación financiera 
tendrá en ellos.  
 

Los números presentados reflejan el 
impacto económico y social que la 
educación financiera básica tienen en el 
futuro de un mexicano cuyo salario mensual 
es de $7,640, situación que comparte el 
57.8% de la población en México de acuerdo 
a INEGI (2020) lo cual representa a la 
mayoría de la población.  De acuerdo con 
estudios realizados por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (2020), el costo mensual de la canasta 
alimentaria más la no alimentaria es de 
$3,295.73 en la zona urbana, es decir el 
43.14% del salario promedio de un 
mexicano. Esto es especialmente importante 
porque da una pauta para estimar la tasa de 
reemplazo mínima que una persona debería 



tener en su pensión para no caer en una 
situación de pobreza. 

 
4. RESULTADOS  

Se considera la situación de un mexicano que 
inicia labores el día 01 de enero de 2020. 
Considerando un salario mensual de $7,640, 
un aumento del 1.5% anual, un ahorro 
obligatorio del 6.5% para afore entre 2020 y 
2022, con los respectivos aumentos en dicho 
porcentaje de conformidad con la 
modificación del artículo 168 de la ley del 
Seguro Social, un rendimiento promedio en 
afore del 4% anual y una comisión del 
1.16%, además de una vida laboral de 40 
años con una densidad de cotización del 
100%, en contraposición con los datos de 
INEGI (2017) y de que algunos autores como 
Castañón y Ferreira (2017) afirman que la 
densidad de cotización requerida es de por lo 
menos el 60%. Finalmente, para el cálculo se 
considera una esperanza de vida de 20 años 
tras la jubilación. Se obtiene que un 
mexicano promedio habrá ahorrado 
$1’132,303.09. (véase anexo 1). De acuerdo 
a las regulaciones vigentes en materia de 
pensión, y como se aprecia en la tabla 1, 
dicho ahorro le proporcionará una pensión 
mensual de $6,796.69 lo cual le permitiría 
obtener una tasa de reemplazo del 49.78% y 
que como se ha mencionado anteriormente, 
permitirá apenas que no se caiga en una 
situación de pobreza.  
 
Tabla 1. Perspectiva en la jubilación para un 
mexicano promedio que inicia vida laboral en 

enero de 2020 y la concluye en diciembre de 2059 
Salario mensual inicial del trabajador $7,640.00  

Aumento salarial del trabajador (anual) 1.5% 

Porcentaje que ahorra el trabajador para 
su pensión 

6.50% de 2020 a 
2022 para llegar 
progresivamente 
a 12.03% en 
2030 

Rendimiento de su fondo para el retiro 
antes de jubilarse (anual) 4% 
Comisión (anual) 1.16% 

Esperanza de vida en años 20 

Fondo de ahorro para el retiro estimado $1’132,303.09 

Pensión mensual estimada   $6,796.69  

Tasa de reemplazo 49.78% 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR (2019) y Ley 
de Seguro Social (2021) 

 
Como se puede apreciar, la pensión de 

un mexicano promedio, equivalente al 
49.78% de su último salario, alcanzará 
apenas a proveerle con los suficientes 
recursos para no caer en una situación de 
pobreza y para impedir que el Estado deba 
proporcionarle la pensión mínima que marca 
en su artículo 170 la Ley del Seguro Social 
(2020). 

 
Dicha perspectiva, si bien tolerable, 

puede ser mejorada con la implementación 
de una estrategia financiera que se apoye en 
conocimientos financieros básicos. Para ello 
se considera, interpolando los datos 
ofrecidos por INFONAVIT (2019), que un 
mexicano que gana $7,640 al mes adquirirá 
en promedio una vivienda de $357,774 y 
pagará por ella una tasa de interés del 
10.08% anual. Con un plazo de crédito de 30 
años, los pagos mensuales que deberá 
realizar para dicho crédito son de $3,045.56. 
Para efectos de estos cálculos y de acuerdo 
con el sistema de requisitos implementado 
por INFONAVIT (2021), se considera que la 
adquisición de la vivienda ocurrirá en el 
tercer año laboral de este mexicano 
promedio. Con esto en mente, se considerará 
que dicho mexicano promedio, gracias a una 
educación financiera básica, conoce las 
implicaciones que el interés compuesto tiene 
en su crédito Infonavit y se plantea invertir 
$200 pesos mensuales (el 2.6% de sus 
ingresos) para abonar al capital de su crédito. 
La consecuencia es que este mexicano 
promedio habrá liquidado su crédito 
Infonavit 88 meses antes del plazo original y 
se habrá ahorrado $216,603.18 por concepto 
de intereses. Si nuevamente producto de una 
educación financiera básica, destina dicho 
dinero a contribuir voluntariamente a su 
fondo de ahorro para el retiro, la 
consecuencia es que este mexicano 
promedio ahora cuenta con un ahorro 
acumulado de $1’493,293.61 (véase anexo 
2), mismo que le permitirá contar una 
pensión de $8,963.55. Esta estrategia 
financiera le permitiría obtener una tasa de 
reemplazo de 65.65%, así como un aumento 
en su pensión del 31.88% en comparación 



con la perspectiva actual que tiene, tal como 
se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Perspectiva en la jubilación para un 
mexicano promedio que inicia vida laboral en 
enero de 2020 y la concluye en diciembre de 

2059, incluyendo estrategia financiera apoyada 
en una educación financiera básica 

Salario mensual inicial del trabajador $7,640.00  

Aumento salarial del trabajador (anual) 1.5% 

Porcentaje que ahorra el trabajador para 
su pensión 

6.50% de 2020 a 
2022 para llegar 
progresivamente 
a 12.03% en 
2030 

Rendimiento de su fondo para el retiro 
antes de jubilarse (anual) 4% 
Comisión (anual) 1.16% 

Esperanza de vida en años 20 

Fondo de ahorro para el retiro estimado $1’493,293.61 

Pensión mensual estimada   $8,963.55  

Tasa de reemplazo 65.65% 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR (2019) y Ley 
de Seguro Social (2021) 
 

Adicionalmente, considerando que 
según la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(2021), en su artículo 151, fracción V, un 
asalariado puede deducir las aportaciones 
que realiza a su fondo de ahorro para retiro 
que sean equivalentes hasta el 10% de sus 
ingresos, con el escenario planteado el 
asalariado también contaría con un saldo a 
favor por las aportaciones voluntarias que 
realiza, tal como se ilustra en la tabla 3. 

 
 Tabla 3. Ahorro fiscal para un mexicano 

promedio que inicia vida laboral en enero de 
2020 y la concluye en diciembre de 2059, 

considerando una estrategia financiera apoyada 
en una educación financiera básica 

Año  
Salario 
anual Deducción 

% sobre 
excedente 
de límite 
superior 

Ahorro 
fiscal 

26 
 
$133,022.67 

 
$12,182.24 16.00%  $1,949.16 

27 
 
$135,018.01 

 
$13,501.80 17.92%  $2,419.52 

28 
 
$137,043.28 

 
$13,704.33 17.92%  $2,455.82 

29 
 
$139,098.93 

 
$13,909.89 17.92%  $2,492.65 

30 
 
$141,185.41 

 
$14,118.54 17.92%  $2,530.04 

31 
 
$143,303.19 

 
$14,330.32 17.92%  $2,567.99 

32 
 
$145,452.74 

 
$14,545.27 17.92%  $2,606.51 

33 
 
$147,634.53 

 
$14,763.45 17.92%  $2,645.61 

   TOTAL $19,667.31 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (2021) 
 

Cabe mencionar que los costos 
asociados a este escenario representan una 
inversión nominal por parte del trabajador de 
$54,000 pesos, un contraste interesante con 
los $520,046.40 que recibirá como 
excedente, gracias a la aplicación de esta 
estrategia financiera básica para la obtención 
de su nueva pensión. Si se visualiza este dato 
cual, si fuera un proyecto de inversión y 
considerando una tasa de actualización, se 
determina que obtendría un rendimiento muy 
atractivo sobre su estrategia financiera, tal 
como se ilustra en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Proyecto de inversión 

Inversión requerida $54,000.00 

Flujos del proyecto  $2,166.86 
Tasa anual 4% 

Valor Presente Neto $305,812.59 

Tasa Interna de Retorno (anualizada) 60.33% 

Rendimiento sobre Inversión   863.05%  
Fuente: Elaboración propia con datos del caso de estudio 

 Con base en estos resultados, se 
puede observar que es una inversión 
atractiva desde el punto de vista del 
individuo, pero también es una inversión 
atractiva desde el punto de vista del Estado. 
Si bien el costo asociado de poner en práctica 
esta estrategia corre a cuenta del individuo, 
el costo de sensibilizarlos para que conozcan 
dicha opción es de la sociedad. Desde luego, 
habría que realizar estudios posteriores que 
reflejen los costos asociados a promover una 
mejor educación financiera, además de 
considerar las implicaciones que tendría para 
el INFONAVIT, la puesta en marcha de una 
estrategia financiera de esta naturaleza, por 
un porcentaje importante de sus 
derechohabientes. En dicho estudio deben 
consultarse las perspectivas que para tal 
efecto ofrezcan el Estado, el INFONAVIT, 
la CONSAR y toda institución involucrada. 
 

5. CONCLUSIONES  
Una educación financiera básica tiene un 
impacto significativo en el futuro 



financiero de un individuo y también en el 
de las finanzas públicas del país en el que 
habita. En un mundo donde se ha vuelto 
especialmente importante eficientar y 
maximizar los recursos, se vuelve vital 
hacer partícipes de las mejoras a la 
población general si es que se pretende 
avanzar como sociedad hacia un escenario 
idóneo.  
 

La crisis de pensiones es inminente, 
y se observa que actualmente se están 
buscando soluciones desde el punto de 
vista social, fiscal, económico, integral; el 
presente artículo pretende ofrecer una 
solución desde el punto de vista de la 
educación financiera y su papel como un 
motor para el cambio de hábitos y actitudes 
entre la población mexicana. Mucho se ha 
hablado de la necesidad de fortalecer y 
garantizar las aportaciones voluntarias al 

fondo de pensión entre la población 
mexicana, pero para que se dé dicho 
cambio debe haber una fuerza impulsora 
que ilustre y convenza a la población de su 
verdadera utilidad y es ahí donde la 
educación financiera tiene su papel. En el 
presente trabajo se ha expuesto el gran 
impacto que una sola decisión financiera 
puede tener en el futuro de un individuo 
para mejorar su calidad de vida y para 
aligerar la carga del Estado. Además, este 
tipo de estrategias brindan una alternativa 
de solución a la inminente crisis de 
pensiones en México. La educación 
siempre ha sido un motor potente de 
desarrollo y evolución para la sociedad y en 
este aspecto la educación financiera puede 
tener un mayor realce, pues se observa que 
tiene el potencial para retribuir un bienestar 
mucho mayor que la inversión que se hará 
para impartirla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS  
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (2018). Propuesta para resolver la problemática de 

las pensiones en México. México: AMAC. 
Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (2019). 

Educación financiera. México: Bansefi. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/bansefi-y-la-educacion-financiera 

Carrillo, C. y J. Lamamié (2008). Educación financiera y ahorro familiar. Implicaciones de la crisis 
financiera global. file:///D:/usuario/Downloads/13-1301393911CUADERNO391-
184_163.pdf 

Castañón, V., y Ferreira, O. F. (2017). Densidades de cotización en el sistema de ahorro para el retiro 
en México (documento de trabajo 3). México: Consar. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020). Evolución de las líneas 
de pobreza por ingresos. En https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-
Pobreza-por-Ingresos.aspx 

Damián, A. (2016). Seguridad social, pensiones y pobreza de los adultos mayores en México. Acta 
Sociológica, 70, 151-172. 
En http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/57839/51247 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2019). Reporte anual de vivienda 
2019 Infonavit. En https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a22332f-f9fe-4f17-
8d93-
9efc959086b2/ReporteAnualVivienda2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mW5tCKM 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2019). Precalificación. En 
https://precalificaciones.infonavit.org.mx/Precalificacion/resources/pdf/TABLAS_DE_CA
LCULO_DE_PUNTUACION.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Esperanza de vida. En 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 
Social (ENESS) 2017. México: INEGI. 
En  https://www.inegi.org.mx/programas/eness/2017/ 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 
México: INEGI. En https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/ 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (2021). En 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421.pdf 

Ley del Seguro Social (2020). En 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo9056.html 

Moreno-García, E., García-Santillán, A. y Gutiérrez-Delgado, L. (2017). Nivel de educación 
financiera en escenarios de educación superior. Revista Iberoamericana de Educación 
Superior, VIII (22), 163-183.  

OCDE (2015). Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones. México: OCDE/Consar. 
Ramírez, B. (2019). La necesaria construcción de un sistema público de pensiones para la sociedad 

mexicana. El Trimestre Económico, 86(344), 967. https://doi.org/10.20430/ete.v86i344.982 
Ramírez, B., Rosado, B., y Domínguez, I. (2018). Influencia del mercado de trabajo en las pensiones 

de México y España a partir de la tasa interna de rendimiento. Revista Mexicana de Economía 
y Finanzas, 13(1), 99-131.  

Ramírez Fuentes, C. (2017). Reforma de pensiones en México: avances, logros y retos. El Cotidiano, 
204, 29–39. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32553151003 

Ulloa, O. (2017). Reforma de pensiones en México: diseño, promesas y evidencias. El Cotidiano, 
204, 7-28. 

Zakaria, R., Jaafar, N. y Marican, S.   (2012). Financial behavior and financial position: a structural 
equation modelling approach. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(10), 1396-
1402. 

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/bansefi-y-la-educacion-financiera
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/57839/51247
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a22332f-f9fe-4f17-8d93-9efc959086b2/ReporteAnualVivienda2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mW5tCKM
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a22332f-f9fe-4f17-8d93-9efc959086b2/ReporteAnualVivienda2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mW5tCKM
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a22332f-f9fe-4f17-8d93-9efc959086b2/ReporteAnualVivienda2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mW5tCKM
https://precalificaciones.infonavit.org.mx/Precalificacion/resources/pdf/TABLAS_DE_CALCULO_DE_PUNTUACION.pdf
https://precalificaciones.infonavit.org.mx/Precalificacion/resources/pdf/TABLAS_DE_CALCULO_DE_PUNTUACION.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/eness/2017/
https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo9056.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32553151003


ANEXO 1. Tabla de fondo de ahorro para el retiro, correspondiente a perspectiva de jubilación de un 
mexicano promedio, sin contar con una estrategia financiera 

Periodo Salario mensual 
Ahorro Obligatorio 

(Ao) 
Ahorro voluntario 

(Av) 
Cuota social 

(Cs) Rendimiento neto 
Fondo  de ahorro para 

el retiro acumulado 

Mes 309  $   11,085.22   $            1,333.22     $      232.50  $1,199.64  $         521,184.11  

Mes 310  $   11,085.22   $            1,333.22     $      232.50  $1,206.02  $         523,955.85  

Mes 311  $   11,085.22   $            1,333.22     $      232.50  $1,212.42  $         526,733.99  

Mes 312  $   11,085.22   $            1,333.22     $      232.50  $1,218.83  $         529,518.54  

Mes 313  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,225.30  $         532,329.55  

Mes 314  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,231.78  $         535,147.05  

Mes 315  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,238.28  $         537,971.05  

Mes 316  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,244.80  $         540,801.56  

Mes 317  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,251.33  $         543,638.61  

Mes 318  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,257.87  $         546,482.20  

Mes 319  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,264.43  $         549,332.35  

Mes 320  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,271.01  $         552,189.08  

Mes 321  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,277.60  $         555,052.39  

Mes 322  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,284.20  $         557,922.32  

Mes 323  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,290.83  $         560,798.86  

Mes 324  $   11,251.50   $            1,353.22     $      232.50  $1,297.46  $         563,682.04  

Mes 325  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,304.16  $         566,592.22  

Mes 326  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,310.87  $         569,509.11  

Mes 327  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,317.60  $         572,432.73  

Mes 328  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,324.35  $         575,363.10  

Mes 329  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,331.11  $         578,300.22  

Mes 330  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,337.89  $         581,244.12  

Mes 331  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,344.68  $         584,194.82  

Mes 332  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,351.49  $         587,152.32  

Mes 333  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,358.31  $         590,116.64  

Mes 334  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,365.15  $         593,087.81  

Mes 335  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,372.00  $         596,065.83  

Mes 336  $   11,420.27   $            1,373.52     $      232.50  $1,378.87  $         599,050.72  

Mes 337  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,385.81  $         602,063.14  

Mes 338  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,392.76  $         605,082.52  

Mes 339  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,399.72  $         608,108.86  

Mes 340  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,406.70  $         611,142.18  

Mes 341  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,413.70  $         614,182.50  

Mes 342  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,420.72  $         617,229.84  

Mes 343  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,427.75  $         620,284.20  

Mes 344  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,434.79  $         623,345.62  

Mes 345  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,441.86  $         626,414.09  



Mes 346  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,448.94  $         629,489.65  

Mes 347  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,456.03  $         632,572.30  

Mes 348  $   11,591.58   $            1,394.12     $      232.50  $1,463.14  $         635,662.06  

Mes 349  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,470.32  $         638,779.91  

Mes 350  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,477.51  $         641,904.96  

Mes 351  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,484.72  $         645,037.21  

Mes 352  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,491.95  $         648,176.69  

Mes 353  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,499.19  $         651,323.41  

Mes 354  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,506.45  $         654,477.39  

Mes 355  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,513.73  $         657,638.65  

Mes 356  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,521.02  $         660,807.21  

Mes 357  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,528.33  $         663,983.07  

Mes 358  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,535.66  $         667,166.26  

Mes 359  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,543.00  $         670,356.79  

Mes 360  $   11,765.45   $            1,415.03     $      232.50  $1,550.36  $         673,554.68  

Mes 361  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,557.79  $         676,781.23  

Mes 362  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,565.23  $         680,015.22  

Mes 363  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,572.69  $         683,256.67  

Mes 364  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,580.17  $         686,505.60  

Mes 365  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,587.67  $         689,762.02  

Mes 366  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,595.18  $         693,025.96  

Mes 367  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,602.71  $         696,297.43  

Mes 368  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,610.26  $         699,576.45  

Mes 369  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,617.82  $         702,863.03  

Mes 370  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,625.41  $         706,157.19  

Mes 371  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,633.01  $         709,458.95  

Mes 372  $   11,941.93   $            1,436.26     $      232.50  $1,640.62  $         712,768.33  

Mes 373  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,648.31  $         716,106.94  

Mes 374  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,656.01  $         719,453.25  

Mes 375  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,663.73  $         722,807.28  

Mes 376  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,671.47  $         726,169.05  

Mes 377  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,679.22  $         729,538.57  

Mes 378  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,687.00  $         732,915.87  

Mes 379  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,694.79  $         736,300.96  

Mes 380  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,702.60  $         739,693.86  

Mes 381  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,710.43  $         743,094.59  

Mes 382  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,718.27  $         746,503.16  

Mes 383  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,726.14  $         749,919.60  

Mes 384  $   12,121.06   $            1,457.80     $      232.50  $1,734.02  $         753,343.92  

Mes 385  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,741.97  $         756,798.06  

Mes 386  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,749.94  $         760,260.16  



Mes 387  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,757.93  $         763,730.26  

Mes 388  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,765.93  $         767,208.35  

Mes 389  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,773.96  $         770,694.48  

Mes 390  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,782.00  $         774,188.64  

Mes 391  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,790.06  $         777,690.87  

Mes 392  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,798.14  $         781,201.18  

Mes 393  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,806.24  $         784,719.58  

Mes 394  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,814.36  $         788,246.11  

Mes 395  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,822.49  $         791,780.76  

Mes 396  $   12,302.88   $            1,479.67     $      232.50  $1,830.65  $         795,323.58  

Mes 397  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,838.87  $         798,896.81  

Mes 398  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,847.11  $         802,478.29  

Mes 399  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,855.38  $         806,068.03  

Mes 400  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,863.66  $         809,666.05  

Mes 401  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,871.96  $         813,272.37  

Mes 402  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,880.28  $         816,887.01  

Mes 403  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,888.62  $         820,509.99  

Mes 404  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,896.98  $         824,141.33  

Mes 405  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,905.36  $         827,781.05  

Mes 406  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,913.75  $         831,429.17  

Mes 407  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,922.17  $         835,085.70  

Mes 408  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $1,930.61  $         838,750.67  

Mes 409  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,939.11  $         842,446.67  

Mes 410  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,947.64  $         846,151.20  

Mes 411  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,956.19  $         849,864.27  

Mes 412  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,964.75  $         853,585.92  

Mes 413  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,973.34  $         857,316.14  

Mes 414  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,981.94  $         861,054.98  

Mes 415  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,990.57  $         864,802.44  

Mes 416  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $1,999.22  $         868,558.54  

Mes 417  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,007.88  $         872,323.32  

Mes 418  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,016.57  $         876,096.77  

Mes 419  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,025.27  $         879,878.94  

Mes 420  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,034.00  $         883,669.82  

Mes 421  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,042.80  $         887,492.38  

Mes 422  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,051.62  $         891,323.75  

Mes 423  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,060.46  $         895,163.96  

Mes 424  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,069.31  $         899,013.03  

Mes 425  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,078.19  $         902,870.98  

Mes 426  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,087.10  $         906,737.83  

Mes 427  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,096.02  $         910,613.60  



Mes 428  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,104.96  $         914,498.32  

Mes 429  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,113.92  $         918,391.99  

Mes 430  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,122.90  $         922,294.65  

Mes 431  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,131.91  $         926,206.32  

Mes 432  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,140.93  $         930,127.00  

Mes 433  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,150.03  $         934,080.00  

Mes 434  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,159.15  $         938,042.12  

Mes 435  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,168.29  $         942,013.37  

Mes 436  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,177.45  $         945,993.79  

Mes 437  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,186.64  $         949,983.39  

Mes 438  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,195.84  $         953,982.20  

Mes 439  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,205.07  $         957,990.23  

Mes 440  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,214.31  $         962,007.50  

Mes 441  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,223.58  $         966,034.05  

Mes 442  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,232.87  $         970,069.89  

Mes 443  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,242.18  $         974,115.03  

Mes 444  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,251.51  $         978,169.51  

Mes 445  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,260.92  $         982,256.96  

Mes 446  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,270.35  $         986,353.83  

Mes 447  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,279.80  $         990,460.16  

Mes 448  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,289.28  $         994,575.96  

Mes 449  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,298.77  $         998,701.25  

Mes 450  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,308.29  $      1,002,836.06  

Mes 451  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,317.83  $      1,006,980.41  

Mes 452  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,327.39  $      1,011,134.33  

Mes 453  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,336.97  $      1,015,297.82  

Mes 454  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,346.58  $      1,019,470.93  

Mes 455  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,356.21  $      1,023,653.66  

Mes 456  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $2,365.86  $      1,027,846.04  

Mes 457  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,375.59  $      1,032,072.05  

Mes 458  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,385.33  $      1,036,307.82  

Mes 459  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,395.11  $      1,040,553.36  

Mes 460  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,404.90  $      1,044,808.69  

Mes 461  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,414.72  $      1,049,073.84  

Mes 462  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,424.56  $      1,053,348.83  

Mes 463  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,434.42  $      1,057,633.69  

Mes 464  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,444.31  $      1,061,928.43  

Mes 465  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,454.22  $      1,066,233.08  

Mes 466  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,464.15  $      1,070,547.65  

Mes 467  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,474.10  $      1,074,872.19  

Mes 468  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $2,484.08  $      1,079,206.70  



Mes 469  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,494.13  $      1,083,575.53  

Mes 470  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,504.21  $      1,087,954.45  

Mes 471  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,514.32  $      1,092,343.46  

Mes 472  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,524.44  $      1,096,742.60  

Mes 473  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,534.59  $      1,101,151.90  

Mes 474  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,544.76  $      1,105,571.36  

Mes 475  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,554.96  $      1,110,001.02  

Mes 476  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,565.18  $      1,114,440.90  

Mes 477  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,575.42  $      1,118,891.02  

Mes 478  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,585.69  $      1,123,351.41  

Mes 479  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,595.98  $      1,127,822.09  

Mes 480  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $2,606.29  $      1,132,303.09  
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR (2019) y Ley de Seguro Social (2021) 
 
 

ANEXO 2. Tabla de fondo de ahorro para el retiro, correspondiente a estrategia financiera basada en una 
educación financiera básica, a partir del inicio de las aportaciones voluntarias 

Periodo Salario mensual 
Ahorro Obligatorio 

(Ao) 
Ahorro voluntario 

(Av) 
Cuota social 

(Cs) Rendimiento neto 
Fondo de ahorro para el 

retiro acumulado 

Mes 309  $   11,085.22   $            1,333.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,206.67  $         524,236.70  

Mes 310  $   11,085.22   $            1,333.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,220.09  $         530,068.07  

Mes 311  $   11,085.22   $            1,333.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,233.54  $         535,912.89  

Mes 312  $   11,085.22   $            1,333.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,247.03  $         541,771.20  

Mes 313  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,260.59  $         547,663.07  

Mes 314  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,274.18  $         553,568.53  

Mes 315  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,287.81  $         559,487.62  

Mes 316  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,301.46  $         565,420.36  

Mes 317  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,315.15  $         571,366.79  

Mes 318  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,328.87  $         577,326.94  

Mes 319  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,342.62  $         583,300.83  

Mes 320  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,356.40  $         589,288.51  

Mes 321  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,370.22  $         595,290.01  

Mes 322  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,384.06  $         601,305.35  

Mes 323  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,397.94  $         607,334.57  

Mes 324  $   11,251.50   $            1,353.22   $         3,045.56   $      232.50  $1,411.85  $         613,377.69  

Mes 325  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,425.84  $         619,455.11  

Mes 326  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,439.86  $         625,546.55  

Mes 327  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,453.91  $         631,652.03  

Mes 328  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,468.00  $         637,771.61  

Mes 329  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,482.12  $         643,905.30  

Mes 330  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,496.27  $         650,053.15  

Mes 331  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,510.45  $         656,215.18  



Mes 332  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,524.67  $         662,391.42  

Mes 333  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,538.92  $         668,581.91  

Mes 334  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,553.20  $         674,786.69  

Mes 335  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,567.51  $         681,005.78  

Mes 336  $   11,420.27   $            1,373.52   $         3,045.56   $      232.50  $1,581.86  $         687,239.22  

Mes 337  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,596.29  $         693,507.69  

Mes 338  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,610.75  $         699,790.62  

Mes 339  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,625.25  $         706,088.04  

Mes 340  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,639.78  $         712,400.00  

Mes 341  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,654.34  $         718,726.51  

Mes 342  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,668.93  $         725,067.63  

Mes 343  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,683.56  $         731,423.37  

Mes 344  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,698.23  $         737,793.77  

Mes 345  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,712.92  $         744,178.88  

Mes 346  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,727.65  $         750,578.71  

Mes 347  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,742.42  $         756,993.31  

Mes 348  $   11,591.58   $            1,394.12   $         3,045.56   $      232.50  $1,757.22  $         763,422.71  

Mes 349  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,772.10  $         769,887.90  

Mes 350  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,787.01  $         776,368.00  

Mes 351  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,801.97  $         782,863.06  

Mes 352  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,816.95  $         789,373.10  

Mes 353  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,831.97  $         795,898.16  

Mes 354  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,847.02  $         802,438.27  

Mes 355  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,862.11  $         808,993.47  

Mes 356  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,877.23  $         815,563.80  

Mes 357  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,892.39  $         822,149.28  

Mes 358  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,907.59  $         828,749.96  

Mes 359  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,922.81  $         835,365.86  

Mes 360  $   11,765.45   $            1,415.03   $         3,045.56   $      232.50  $1,938.08  $         841,997.03  

Mes 361  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $1,953.42  $         848,664.77  

Mes 362  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $1,968.81  $         855,347.90  

Mes 363  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $1,984.23  $         862,046.44  

Mes 364  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $1,999.68  $         868,760.44  

Mes 365  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,015.17  $         875,489.92  

Mes 366  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,030.70  $         882,234.93  

Mes 367  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,046.26  $         888,995.51  

Mes 368  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,061.85  $         895,771.68  

Mes 369  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,077.49  $         902,563.48  

Mes 370  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,093.16  $         909,370.95  

Mes 371  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,108.86  $         916,194.13  

Mes 372  $   11,941.93   $            1,436.26   $         3,045.56   $      232.50  $2,124.60  $         923,033.05  



Mes 373  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,140.43  $         929,909.34  

Mes 374  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,156.29  $         936,801.50  

Mes 375  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,172.20  $         943,709.55  

Mes 376  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,188.13  $         950,633.54  

Mes 377  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,204.11  $         957,573.51  

Mes 378  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,220.12  $         964,529.49  

Mes 379  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,236.17  $         971,501.52  

Mes 380  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,252.25  $         978,489.63  

Mes 381  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,268.37  $         985,493.86  

Mes 382  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,284.53  $         992,514.25  

Mes 383  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,300.73  $         999,550.84  

Mes 384  $   12,121.06   $            1,457.80   $         3,045.56   $      232.50  $2,316.96  $      1,006,603.66  

Mes 385  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,333.28  $      1,013,694.68  

Mes 386  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,349.64  $      1,020,802.05  

Mes 387  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,366.04  $      1,027,925.82  

Mes 388  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,382.48  $      1,035,066.02  

Mes 389  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,398.95  $      1,042,222.70  

Mes 390  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,415.46  $      1,049,395.88  

Mes 391  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,432.01  $      1,056,585.62  

Mes 392  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,448.60  $      1,063,791.94  

Mes 393  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,465.22  $      1,071,014.89  

Mes 394  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,481.89  $      1,078,254.51  

Mes 395  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,498.59  $      1,085,510.82  

Mes 396  $   12,302.88   $            1,479.67   $         3,045.56   $      232.50  $2,515.33  $      1,092,783.88  

Mes 397  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,525.13  $      1,097,043.37  

Mes 398  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,534.96  $      1,101,312.70  

Mes 399  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,544.81  $      1,105,591.87  

Mes 400  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,554.68  $      1,109,880.91  

Mes 401  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,564.58  $      1,114,179.85  

Mes 402  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,574.50  $      1,118,488.71  

Mes 403  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,584.44  $      1,122,807.51  

Mes 404  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,594.40  $      1,127,136.27  

Mes 405  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,604.39  $      1,131,475.02  

Mes 406  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,614.40  $      1,135,823.78  

Mes 407  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,624.43  $      1,140,182.57  

Mes 408  $   12,487.42   $            1,501.86     $      232.50  $2,634.49  $      1,144,551.42  

Mes 409  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,644.62  $      1,148,952.93  

Mes 410  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,654.77  $      1,153,364.59  

Mes 411  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,664.95  $      1,157,786.43  

Mes 412  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,675.15  $      1,162,218.47  

Mes 413  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,685.38  $      1,166,660.74  



Mes 414  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,695.62  $      1,171,113.25  

Mes 415  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,705.90  $      1,175,576.04  

Mes 416  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,716.19  $      1,180,049.12  

Mes 417  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,726.51  $      1,184,532.53  

Mes 418  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,736.86  $      1,189,026.27  

Mes 419  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,747.22  $      1,193,530.39  

Mes 420  $   12,674.73   $            1,524.39     $      232.50  $2,757.62  $      1,198,044.89  

Mes 421  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,768.08  $      1,202,592.73  

Mes 422  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,778.58  $      1,207,151.06  

Mes 423  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,789.09  $      1,211,719.91  

Mes 424  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,799.63  $      1,216,299.30  

Mes 425  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,810.20  $      1,220,889.25  

Mes 426  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,820.79  $      1,225,489.79  

Mes 427  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,831.40  $      1,230,100.95  

Mes 428  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,842.04  $      1,234,722.74  

Mes 429  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,852.70  $      1,239,355.20  

Mes 430  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,863.39  $      1,243,998.35  

Mes 431  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,874.10  $      1,248,652.20  

Mes 432  $   12,864.85   $            1,547.26     $      232.50  $2,884.84  $      1,253,316.80  

Mes 433  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,895.65  $      1,258,015.42  

Mes 434  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,906.49  $      1,262,724.87  

Mes 435  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,917.36  $      1,267,445.20  

Mes 436  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,928.25  $      1,272,176.41  

Mes 437  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,939.16  $      1,276,918.54  

Mes 438  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,950.10  $      1,281,671.61  

Mes 439  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,961.07  $      1,286,435.64  

Mes 440  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,972.06  $      1,291,210.67  

Mes 441  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,983.08  $      1,295,996.71  

Mes 442  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $2,994.12  $      1,300,793.79  

Mes 443  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $3,005.19  $      1,305,601.94  

Mes 444  $   13,057.83   $            1,570.46     $      232.50  $3,016.28  $      1,310,421.19  

Mes 445  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,027.45  $      1,315,275.16  

Mes 446  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,038.65  $      1,320,140.33  

Mes 447  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,049.87  $      1,325,016.73  

Mes 448  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,061.12  $      1,329,904.37  

Mes 449  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,072.40  $      1,334,803.30  

Mes 450  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,083.70  $      1,339,713.52  

Mes 451  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,095.03  $      1,344,635.07  

Mes 452  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,106.39  $      1,349,567.98  

Mes 453  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,117.77  $      1,354,512.27  

Mes 454  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,129.17  $      1,359,467.96  



Mes 455  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,140.61  $      1,364,435.09  

Mes 456  $   13,253.69   $            1,594.02     $      232.50  $3,152.07  $      1,369,413.68  

Mes 457  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,163.61  $      1,374,427.71  

Mes 458  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,175.17  $      1,379,453.32  

Mes 459  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,186.77  $      1,384,490.52  

Mes 460  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,198.39  $      1,389,539.34  

Mes 461  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,210.04  $      1,394,599.81  

Mes 462  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,221.71  $      1,399,671.96  

Mes 463  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,233.41  $      1,404,755.81  

Mes 464  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,245.14  $      1,409,851.38  

Mes 465  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,256.90  $      1,414,958.71  

Mes 466  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,268.68  $      1,420,077.83  

Mes 467  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,280.49  $      1,425,208.75  

Mes 468  $   13,452.50   $            1,617.93     $      232.50  $3,292.33  $      1,430,351.51  

Mes 469  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,304.25  $      1,435,530.46  

Mes 470  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,316.20  $      1,440,721.36  

Mes 471  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,328.17  $      1,445,924.24  

Mes 472  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,340.18  $      1,451,139.12  

Mes 473  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,352.21  $      1,456,366.03  

Mes 474  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,364.27  $      1,461,605.00  

Mes 475  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,376.35  $      1,466,856.05  

Mes 476  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,388.47  $      1,472,119.22  

Mes 477  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,400.61  $      1,477,394.54  

Mes 478  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,412.78  $      1,482,682.02  

Mes 479  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,424.98  $      1,487,981.70  

Mes 480  $   13,654.29   $            1,642.20     $      232.50  $3,437.21  $      1,493,293.61  
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR (2019) y Ley de Seguro Social (2021) 
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Resumen Abstract 

En este artículo se presenta un diseño preliminar de 
una metodología para la gestión del conocimiento 
(GC) de una empresa pequeña y mediana (PyME) 
cuyo giro de negocio es la construcción a través de la 
implementación de una arquitectura de procesos 
(AP). En esta empresa se puede observar una falta de 
control general de sus procesos desde su diseño hasta 
su evolución, falta de documentación de sus 
procesos, falta de manejo de toda la información y el 
conocimiento contenido en sus procesos, y una falta 
de mecanismos para compartir conocimiento entre 
roles de sus procesos. La AP ha sido reconocida 
como un medio para gestionar de forma global un 
sistema de procesos, lo que permitirá resolver 
problemas anteriormente mencionados. La 
metodología se estructuró utilizando de base 2 
enfoques de gestión: procesos y conocimiento, las 
cuales se ejecutan en sincronía a lo largo de toda la 
metodología. Esta consta de 4 fases: 1) entender el 
contexto de la organización e identificar el 
conocimiento existente en ella; 2) diseñar una AP y 
crear herramientas para transferir y almacenar el 
conocimiento; 3) construir y ejecutar la AP y aplicar 
los conocimientos; y 4) mantener la AP y actualizar 
el conocimiento de la organización. Finalmente, esta 
metodología busca apoyar a las PYMEs a tener un 
mejor control de sus procesos de negocio, a 
identificar, reutilizar y compartir conocimiento de 

This article presents a preliminary design of a 
methodology for knowledge management (KM) of a 
small and medium-sized company (SME) whose 
business line is construction through the 
implementation of a process architecture (PA). In 
this company it is possible to observe a lack of 
general control of its processes from its design to its 
evolution, a lack of documentation of its processes, a 
lack of management of all the information and 
knowledge contained in its processes, and a lack of 
mechanisms for sharing inter-role knowledge of your 
processes. The AP has been recognized as a means 
to globally manage a system of processes, which will 
allow solving the aforementioned problems. The 
methodology was structured using two basic 
management approaches: processes and knowledge, 
which are executed in synchrony throughout the 
entire methodology. This consists of 4 phases: 1) 
understand the context of the organization and 
identify the existing knowledge in it; 2) design a PA 
and create tools to transfer and store knowledge; 3) 
build and run the PA and apply knowledge; and 4) 
maintain the PA and update knowledge of the 
organization. Finally, this methodology seeks to 
support SMEs to have better control of their business 
processes, to identify, reuse and share knowledge of 
administrative and technical activities carried out by 
process roles, in addition to facilitating changes due 
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actividades administrativas y técnicas llevadas a 
cabo por roles de procesos, además de facilitar la 
realización de cambios debido a su entorno de 
trabajo dinámico. 
 
Palabras clave: Arquitectura de procesos, Gestión del 
conocimiento, Gestión de la innovación (O32), 
Gestión de la tecnología de la información (M15), 
Gestión laboral (M54) 

to their dynamic work environment. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este proyecto surge en una empresa 
constructora con más de 30 años operando, en 
donde el personal estratégico y con más 
experiencia, que son los socios, están 
considerando retirarse, pero al no contar con 
mecanismos de control que les permitan 
continuar operando de la misma forma en que 
se ha hecho siempre, sin necesidad de estar 
presentes pero con la certeza de que se lleven 
a cabo correctamente cada uno de los procesos 
que intervienen en sus operaciones, no les es 
posible retirarse y conservar su empresa.  

 
Además, en ella existe mucha 

desorganización y desorden, debido a que las 
actividades, tanto administrativas como 
operativas, se van realizando conforme van 
surgiendo necesidades, de la misma forma se 
asignan responsabilidades conforme avanzan 
los proyectos y de acuerdo a lo que se va 
requiriendo. El control lo lleva cada persona 
por separado y estas no saben específicamente 
con qué información cuenta cada quien ni 
quien la tiene.   

 
La empresa tampoco cuenta con una 

descripción ni estructura de los puestos de 
trabajo, son la propia experiencia y el dominio 
de actividades por parte de cada integrante de 
la organización, lo que hace que la empresa 
pueda seguir su curso aparentemente sin 
ningún problema, sin embargo, existe mucho 
descontrol y se pierde mucho tiempo al 
momento de buscar información y/o 
conocimiento específico requerido. Los 
socios llevan el control en cuadernos y solo 
utilizan herramientas tecnológicas para ciertas 
cosas y a través de otras personas, por lo que 
gastan el doble de tiempo en ello, lo cual 
provoca que la información se pierda 

fácilmente o sea difícil de encontrar. 
 

Para resolver la problemática anterior, 
el objetivo de este artículo es mostrar el 
diseño preliminar de una metodología basada 
en una arquitectura de procesos que además 
de gestionar los procesos le permita a la 
organización gestionar también su 
conocimiento. 

 
El artículo está estructurado en cinco 

secciones incluyendo esta introducción, luego 
un marco teórico es mostrado donde se 
exponen los conceptos más relevantes y las 
metodologías utilizadas como base para el 
desarrollo de esta propuesta. A continuación, 
se describe el método de elaboración de la 
propuesta metodológica seguido del 
resultado, un diseño preliminar de la 
metodología propuesta con la descripción 
detallada de cada una de sus fases. 
Finalmente, se muestran las conclusiones del 
trabajo y las referencias consultadas para el 
desarrollo del mismo. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
A continuación se presentan los conceptos 
más importantes e investigaciones previas 
para este trabajo: 
 
2.1 PYMEs constructoras 

Son organizaciones intensivas en 
conocimiento y altamente dependientes de las 
competencias de sus profesionales (Kazi, 
2005). Existen 3 características dentro de la 
construcción, en donde la gestión del 
conocimiento (GC) juega un papel importante: 
el primero, en la constructabilidad, interesado 
en la calidad y en el uso óptimo del 
conocimiento para lograr mayor 
productividad, utilizando como estrategia la 
coordinación de funciones, espacios y tiempo 



de las distintas especialidades que se 
involucran dentro de un proyecto (Hartman y 
Fisher, 2007); el segundo, en la mejora de 
productos y procesos, enfocada en simplificar 
el trabajo, eliminar errores y en  aumentar la 
productividad, utilizando como estrategia 
principal el aprendizaje generado por la 
experiencia, así como el ejercicio del ensayo y 
error (Kivrak, Gokhan, Dikmen y Birgonul, 
2008); y el tercero, en la innovación, que se 
enfoca en la integración de nuevos materiales, 
procesos y tecnologías, ya sea imitando 
tendencias, adaptándose a cambios e incluso 
desarrollando nuevas formas de hacer las 
cosas (Chinowsky y Carrillo, 2007). 

El enfoque en los procesos es una de las 
propuestas de GC para empresas constructoras 
(Shelbourn,et al., 2006), a su vez, una de las 
tres dimensiones clave en GC, es la 
organizacional, interesada en la estructura 
adoptada de acuerdo al proceso productivo y a 
los roles y responsabilidades asignadas 
(Schwartz, 2006).  El conocimiento es un 
activo que juega un papel decisivo en la 
eficiencia del rendimiento y la eficiencia de la 
adaptación de los procesos de las 
organizaciones (Szelagowski y Berniak-
Wozny, 2019), por lo que las empresas buscan 
múltiples alternativas para aumentar el 
conocimiento mediante el modelamiento de la 
información generada en los procesos del 
negocio (Portela, et al., 2014).  
 
2.2 Gestión del Conocimiento 

Se define como la capacidad de 
administrar eficazmente los flujos de 
conocimiento al interior de la organización 
para garantizar su acceso y reutilización 
permanente (Angulo, 2017), con lo cual se 
pueden generar cambios y resultados 
sustentables, optimizar recursos, aprovechar el 
conocimiento, aprender permanentemente, 
disminuir costos, aumentar la creatividad e 
innovación, aumentar el rendimiento e 
ingresos por ventas, así como el mejoramiento 
organizacional (Marulanda, Giraldo y Serna, 
2015). La GC para Choo (1998) aparece como 
una solución que permite administrar lo que la 
organización sabe, integra a las personas, la 
tecnología, los procesos y la estructura de una 
organización. 

 
El ciclo de vida de GC se expone en 

múltiples modelos entre ellos los de Meyer y 
Zack (1996), Bukowitz y Williams (2000), 
Mcelroy (1999), Wiig (1993), Carlile y 
Rebentisch (2015) y Heisig (2009), los cuales 
sintetizó Dalkir (2017). La determinación de 
siete etapas principales presentadas por 
Castillo, Farías, Lavín y Pedraza (2015) quedó 
de la siguiente manera: identificación, donde 
se reconocen la fuentes de conocimiento de la 
empresa; creación, donde se generan nuevas 
ideas que sirven para dar soluciones e innovar; 
transferencia, que es la forma en la que se 
promueve la comunicación y disponibilidad 
del conocimiento; almacenamiento, donde se 
resguarda el conocimiento; la aplicación, 
donde se utiliza el conocimiento y por último 
la evaluación para conocer el comportamiento 
y el valor que genera el conocimiento a la 
organización.  
 
2.3 Arquitectura de Procesos 

Es definida como un marco conceptual 
para diseñar y mantener procesos y sus 
relaciones, el cual debe estar alineado con la 
estrategia y objetivos de negocio y la 
arquitectura empresarial (Pesantes, Lemus, 
Mitre y Mejía, 2012). 
 

La AP consiste en un mapeo que ayuda 
a visualizar las relaciones de un proceso con 
otro y procesos futuros de una organización, 
describir sus interdependencias y otras 
relaciones entre sus elementos y procesos 
externos (Harmon, 2003), al comprender los 
procesos de trabajo y cómo documentarlos se 
puede gestionar el conocimiento de la 
organización (Omotayo, 2015). 

 
El ciclo de vida de AP expuesto por 

Pesantes y Perez-Soltero (2020) presenta un 
proceso que contiene 7 meta-actividades que 
aparecen en el orden que deben ser llevadas a 
cabo, las cuales son: Compromiso, dónde se 
muestra la contribución que puede tener 
realizar la AP en la empresa, se obtiene 
patrocinio por parte de la gerencia y se 
identifican las partes interesadas así como las 
necesidades de comunicación. 
Requerimientos, donde se identifican y 



documentan los requisitos que debe tener la 
AP para lograr la mejora de procesos, qué 
nivel de detalle deben tener los procesos, qué 
impacto se tendrá, las limitaciones de la 
empresa, los atributos que facilitarán la 
actualización o expansión de los procesos y los 
objetivos comerciales a los cuales debe ser 
alineada la AP, en esta parte se debe entender 
el contexto de los procesos de la organización. 
Diseño, donde se analizan alternativas 
estructurales e identifican soluciones, se 
diseña el proceso, sus elementos e interfaces, 
se especifican lineamientos y la 
estandarización de los procesos y se 
seleccionan las herramientas para diseñar la 
AP. En la meta-actividad de construcción se 
recolectan y catalogan los procesos y sus 
elementos, se agrupan en vistas, se realiza el 
mapeo y el desarrollo de los procesos estándar, 
así como los ajustes necesarios. La siguiente 
meta-actividad del ciclo de vida AP es la 
validación, dónde se define como será 
evaluada y medida la AP para verificar que 
cumpla con los requisitos. Despliegue, es la 
meta-actividad donde se realiza la 
implementación de AP  y mantenimiento, la 
última meta-actividad donde se realiza el 
monitoreo y se establecen mecanismos, 
herramientas y métodos para realizar cambios 
a la AP. 
 
2.4 Metodologías AP. 

La metodología BPTrends (del inglés, 
BPTrends Process Change Methodology) de 
Harmon (2014) es un enfoque para obtener 
una arquitectura de procesos. Abarca dos 

métodos complementarios: uno para el 
desarrollo de la arquitectura de procesos de 
negocios y otro para proyectos de rediseño de 
procesos de negocio.  

El método AP considera en su primera 
fase entender a la organización y su contexto 
como un todo, se definen cadenas de valor, 
solidificando así el conocimiento sobre los 
objetivos y metas de cada una de ellas.  

La segunda fase se enfoca en la 
definición de la arquitectura de procesos de las 
cadenas de valor definidas en la primera fase. 
Tanto los recursos, como las políticas y reglas 
de negocio, los recursos tecnológicos, los 
recursos humanos, entre otros, se adecuan a 
los procesos.  

En la tercera fase se define cómo se 
realizará el monitoreo y la medición del 
proceso; en esta fase se requieren establecer 
indicadores clave de rendimiento, mediante 
estos indicadores se comprueba que los 
objetivos, estrategias e iniciativas relacionadas 
se están logrando.  

En la cuarta fase se establece la 
gobernanza del proceso para que todos los 
procesos tengan controles comunes.  

Por último, la quinta fase donde se 
alinean las capacidades empresariales para 
sincronizar todos los esfuerzos de las unidades 
de los procesos hacia una misma meta, 
llevando a cabo esta metodología 
continuamente se logran gestionar los 
procesos empresariales.  La figura 1 muestra 
dicha metodología. 

 

 
Figura 1. Metodología BPTrends  

 
Fuente: (Harmon, 2014). 



 
 
Existe una metodología desarrollada 

por Gómez y Luna (2013), donde la AP se basa 
en un modelo de competencias basado en GC. 
En él se desarrollan cuatro etapas 
secuenciales. La primera es “planear”, donde 
se realiza un proceso de análisis del 
direccionamiento estratégico, el análisis de la 
misión y visión de la empresa, así como el de 
las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades, también se analizan las áreas 
estratégicas, los objetivos y actividades, y se 
realiza la recopilación, estructuración, 
validación y presentación de toda la 
información. En la segunda etapa, llamada 
“hacer” se lleva a cabo un proceso de 
caracterización y estructuración de cargos y 
funciones, así como la definición y 
establecimiento de las competencias tanto 
específicas como organizacionales. En la 
etapa de verificación, se diseñan los perfiles de 
cargo de las competencias y se evalúan para 
identificar indicadores que reflejen su 

cumplimiento. Por último en la etapa de 
“actuar”, se implementa el modelo, para lo 
cual se realizan procesos de sensibilización, 
capacitación y de mejora continua, además en 
esta etapa también se verifican los resultados 
obtenidos con el modelo y se replantean 
objetivos.  

La referencia inicial de procesos es el 
ciclo PHVA, este a su vez se despliega en 
procesos y así de manera cada vez más 
específica de los diferentes procesos se pasa a 
los subprocesos. Posteriormente, de los 
procesos se plantean los objetivos que se 
desean alcanzar, para lo cual se determinan 
actividades con sus respectivas entradas y 
salidas, así como las personas responsables 
para cada caso. Seguido de esto se identifican 
las actividades y las tareas de mediano y corto 
plazo que se deben realizar para completar el 
proceso (Gómez y Luna, 2013). En la figura 2 
se muestra la metodología expuesta. 

 
Figura 2. Metodología AP de modelo de competencias.  

 
Fuente: (Gómez y Luna, 2013). 

 
Después de estudiar las metodologías 

aquí mencionadas y con base en ellas, se 
desarrolló la metodología propuesta en este 
artículo. El método de elaboración de la misma 
se presenta en el siguiente apartado. 
 
3. MÉTODO  

Para el diseño preliminar de la metodología se 
analizaron los ciclos de vida de: GC de 
Castillo et al. (2015) y AP de Pesantes y Perez-
Soltero (2020) para identificar actividades con 
un nivel de correspondencia o que se 
complementan entre sí, aprovechar sus 
similitudes y realizar su integración a la 



metodología propuesta. Este análisis se 
muestra en la tabla 1. Además,  se 
seleccionaron 2 modelos de base para 
profundizar en algunas actividades: la 
metodología BPTrends de Harmon (2014) y el 
modelo de competencias desarrollado por 
Gómez y Luna (2013). La primera se utilizó 
para contextualizar la AP en una metodología 
ya existente y visualizar la aplicación de su 

ciclo de vida desde otra perspectiva, de donde 
se tomaron los elementos que se adecuaban al 
caso de estudio particular. La segunda se 
seleccionó por ser una metodología que 
también busca gestionar el conocimiento a 
través de una AP la cual también sirvió como 
guía en el proceso del desarrollo de esta 
metodología. 

Tabla 1 
Gestión del 

Conocimiento 
Arquitectura de procesos 

1.Compromiso 2 .Requerimientos 3.Diseño 4.Construcción 5.Validación 6.Despliegue 7.Mantenimiento 

1. Identificación X X      
2. Creación   X     
3. Transferencia   X   X  
4. Almacenamiento    X X  X 
5. Aplicación       X  
6. Evaluación       X 

        
Fuente: Elaboración propia. 

 
           En el ciclo de vida de GC aparece 
primero la identificación del conocimiento 
existente en la organización, para lo cual se 
debe conocer primero cómo trabaja la 
organización, en AP las primeras 2 meta-
actividades son la parte donde deben 
identificarse las partes interesadas y el 
contexto organizacional en el cual se realizará 
AP. En la etapa de creación de GC se diseñan 
las actividades y herramientas de la 
organización de tal manera que se cree un 
ambiente favorable para que pueda surgir 
nuevo conocimiento derivado del 
conocimiento existente y del funcionamiento 
diario de la empresa, por su parte en el diseño 
de AP se especifica el nuevo diseño de los 
procesos y sus elementos, además de la 
selección de herramientas en las cuales pueda 
apoyarse dicho diseño.  En la etapa de 
transferencia de GC se diseñan los canales 
para compartir el conocimiento de la 
organización, en AP las fases de diseño y 
despliegue corresponderían esta fase,  en el 
caso del almacenamiento de GC se construye 
la base de datos donde el conocimiento 
quedará resguardado y seguirá disponible para 
su utilización, por su parte AP tiene como 
parte de su ciclo de vida la construcción, 
donde se desarrollan y ajustan los procesos, se 
realiza la agrupación de estos y su mapeo, la 

validación que sirve para asegurar que en la 
construcción se cumplan los objetivos de la 
organización y el mantenimiento que permite 
realizar ajustes y mejoras a los procesos. La 
aplicación del conocimiento es crucial para 
que la GC sea completada, el objetivo 
principal de gestionar el conocimiento y de 
todas sus etapas es que todo el conocimiento 
existente, adquirido, creado, transferido o 
almacenado en la organización realmente sea 
utilizado para beneficio y mejora de la misma, 
en el caso de AP se debe verificar que su 
implementación se realice correctamente y 
que realmente signifique un beneficio para 
ella. Por último, las etapas de evaluación de 
GC y mantenimiento de AP van encaminadas 
al monitoreo de resultados y a la repetición del 
ciclo para realizar los ajustes necesarios y 
asegurar una mejora continua en la 
organización. 

  
Con respecto al soporte de los modelos 

base seleccionados, la primera fase de la 
metodología propuesta parte del modelo de 
Harmon (2014), donde, en su primera fase lo 
que se requiere es entender el contexto 
empresarial, se interactúa con las personas 
para poder definir cuáles son sus objetivos y 
de esta forma comprender a la organización y 
poder empezar a definir hacia donde se quiere 



llegar. En el caso del modelo de competencias 
de Gómez y Luna (2013), la etapa de 
“Planear” es la que sirve de apoyo en esta 
primera fase de la metodología propuesta, ya 
que en ella se realiza un proceso de análisis 
para saber hacia dónde dirigir la estrategia que 
se aplicará en su metodología para el caso 
particular donde se aplique, haciendo un 
análisis detallado de toda la estructura interna 
de la organización. 

  
La segunda fase de la metodología 

propuesta,  parte de la tercera meta-actividad 
del ciclo de vida de AP expuesto por Pesantes 
y Perez-Soltero (2020). En esta parte de diseño 
se busca definir la arquitectura del proceso 
futuro. Además se busca definir una estrategia 
y realizar la estructura para alinear los 
procesos a dicha estrategia, considerando los 
recursos existentes y creando o adquiriendo 
los recursos necesarios para llevarla a cabo, lo 
cual se desprende de la segunda fase de la 
metodología de AP, BPTrends, en la cual 
también se menciona la importancia de 
realizar el modelado de los procesos, lo cual se 
propone dentro de la metodología propuesta.  
En esta fase también se busca diseñar una 
correcta GC, lo cual se toma en cuenta en el 
modelo de competencias en el ciclo de PHVA, 
en la cual las fases de “Hacer” y “Verificar” 
engloban una parte de esta fase de la 
metodología, ya que en ellas se realiza una 
estructuración de cargos y se elaboran los 
perfiles de puesto para dichos cargos basados 
en las competencias necesarias en sus 
profesionales para la ejecución de su trabajo.  

 
En el desarrollo de esta propuesta se 

presenta la fase 3 donde se debe construir y 
ejecutar AP, en el caso del ciclo de vida de AP 
expuesto anteriormente se muestran dos meta-
actividades distintas que sirven como 
referencia para el desarrollo de esta fase que 
son la construcción y el despliegue. Lo que se 
pretende en la fase 3 es ejecutar el plan 
diseñado en la fase 2, aplicando y coordinando 
cada una de las actividades y herramientas 
rediseñadas y creadas, dicha coordinación 
también forma parte de la metodología 
BPTrends, donde se establece la gobernanza 
del proceso y se alinean las capacidades de la 

organización a los procesos.  En el ciclo 
PHVA de Gómez y Luna (2013), algunas de 
las actividades de esta fase se incluyen en la 
fase de “Actuar”, ya que en ella se implementa 
el modelo tomando en cuenta los procesos de 
sensibilización y capacitación, aunque dicha 
fase también abarca una parte de nuestra 
última fase ya que comprende un proceso de 
mejora continua. 

 
Todos los trabajos mencionados 

anteriormente, indican la importancia de 
evaluar y llevar un control de los resultados 
obtenidos con la implementación de sus 
propuestas, esto para poder lograr la mejora 
continua, al convertir cada una de las 
actividades parte del día a día de las empresas, 
por ello en la fase 4 de la metodología 
propuesta se incluyó tanto el mantenimiento 
de AP como la actualización del conocimiento 
para que la metodología sea repetida cuantas 
veces sea necesaria y con los ajustes que vaya 
requiriendo con el paso del tiempo. 

 
En este diseño preliminar de la 

metodología propuesta, lo que se busca es 
combinar y aplicar los principales elementos 
tanto de AP, como de GC, esto para que al 
implementar AP se pueda aprovechar la 
creación de la base y la estructura de los 
procesos de la empresa para, a la par, gestionar 
el conocimiento. 

 
4. RESULTADOS  
Como resultado del análisis de las 
metodologías expuestas y el objetivo de 
desarrollar una metodología propia para 
resolver la problemática presentada en la 
PYME constructora mencionada 
anteriormente, se obtuvo el diseño preliminar 
de una metodología para la gestión del 
conocimiento basada en una arquitectura de 
procesos la cual se muestra en la figura 3, 
además se describen cada una de sus fases en 
las que se incluye su objetivo, características y 
las actividades a desarrollar en cada una de 
ellas. 
 
4.1 Fase 1 

El objetivo principal de esta fase es 
entender el contexto organizacional e 



identificar el conocimiento existente, a 
continuación se explican estas dos actividades. 

 
Actividad 1: Entender el contexto 

organizacional. Se pretende realizar un 
análisis detallado del funcionamiento actual de 
la empresa, enfocado primeramente en los 
procesos que se llevan a cabo diariamente, así 
como en las personas encargadas de realizar 
las actividades correspondientes a dichos 
procesos y los conocimientos necesarios para 
lograrlo. Para el área de procesos el análisis se 
divide en tres elementos principales, el análisis 
de las actividades que conforman los procesos, 
el análisis de las funciones de cada persona del 
área donde se aplica la metodología y el 
análisis de las necesidades que abarca tanto los 
puntos débiles que los miembros de la 
organización ya conocen, así como las 
necesidades  u oportunidades de mejora 
detectadas a través del análisis de los otros 

elementos.  
 

Actividad 2: Identificar el 
conocimiento. En esta actividad se busca 
identificar el conocimiento que se utiliza para 
la realización de sus procesos, para ello se 
pretenden analizar la información, las 
habilidades y la experiencia que requieren las 
personas para la ejecución de su trabajo. 

 
Para realizar el levantamiento de toda la 

información relacionada con las actividades 
mencionadas, además de la observación 
directa del funcionamiento de la empresa, se 
requieren elaborar entrevistas a todas las 
personas involucradas en los procesos de la 
organización, además de utilizar formatos de 
apoyo para la clasificación de dicha 
información, esto para facilitar el análisis de la 
misma.  

 
Figura 3. Metodología propuesta.  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2 Fase 2 

El objetivo de esta fase es la planeación 
y diseño de los procesos y de la organización, 
así como la creación de herramientas por 

medio de las cuales se pueda transferir el 
conocimiento dentro de la empresa y 
almacenarlo. Estas actividades son explicadas 
a continuación. 

 



Actividad 1: Diseñar AP. Se pretende 
realizar el diseño de una estrategia para lograr 
hacer más eficientes cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo en el área de aplicación 
de la metodología, además de diseñar o 
adaptar las herramientas necesarias para que la 
empresa realice una correcta gestión del 
conocimiento en dichos procesos. 

En el diseño de procesos se debe definir 
la estrategia para así poder dar paso al diseño 
y mejora de los procesos y una vez 
estructurados se procederá al modelado de 
estos. Algo importante en esta estrategia es 
determinar la estructura interna del proceso 
para soportar la gestión del conocimiento. 

 
Actividad 2: Crear herramientas para 

transferir y almacenar el conocimiento. Para el 
diseño de GC, se requiere diseñar el uso que se 
les dará a las herramientas que se implementen 
en el rediseño de los procesos, los perfiles de 
cada puesto de trabajo para que cumplan con 
los requerimientos de los nuevos procesos y la 
creación de una base de conocimientos para 
almacenar y dar uso, de forma ordenada, a 
todo el conocimiento y la información que ya 
existe en la organización, así como lo que se 
va creando conforme pasa el tiempo, esto a 
través del diseño del manejo de la información 
y el conocimiento que se desprende 
diariamente en la ejecución de cada proceso. 

 
4.3 Fase 3  

El objetivo de esta fase es ejecutar el 
plan del diseño de procesos, coordinar cada 
una de las acciones propuestas y aplicar los 
conocimientos tanto existentes como los que 
se vayan generando conforme se llevan a cabo 
los procesos. A continuación de describen las 
actividades para esta fase. 

 
Actividad 1: Construir y ejecutar AP. Se 

comunica tanto la estrategia como la nueva 
estructura y diseño de los procesos, así como 
las herramientas de GC que se van a utilizar; 
seguido de esto se asignarán formalmente las 
actividades para cada persona. Se pretende que 
cada persona actué de acuerdo con las tareas 
asignadas y que las nuevas herramientas 
queden totalmente integradas a los procesos de 
la organización. 

 
Actividad 2: Aplicar conocimientos. Se 

capacita a las personas para la correcta 
utilización de las herramientas seleccionadas 
en el diseño y se verifica que se implementen 
correctamente, además se les da acceso a la 
base de conocimientos creada para que puedan 
disponer de la información y el conocimiento 
existente en ella para el desarrollo de sus 
labores e incluso aportar nueva información y 
conocimiento a la misma. En esta actividad se 
les informa y se les hace entrega de cualquier 
información o documentación adicional que 
surja en el diseño de cada caso particular y que 
sea relevante para su uso. 

 
Aunque estos elementos dependen en 

gran medida de la empresa, se contará con el 
apoyo y la supervisión del responsable de este 
proyecto para verificar que efectivamente se 
realicé la implementación de todos los 
cambios tal y como se presentan en el diseño. 
Es muy importante este apoyo ya que el 
monitoreo realizado en la fase de evaluación y 
control no va enfocado a la correcta 
implementación del diseño, si no a los 
resultados obtenidos realizando correctamente 
la implementación de la estrategia diseñada 
para el proyecto. 

 
4.4 Fase 4  

La finalidad de esta fase es completar 
los ciclos tanto de arquitectura de procesos 
como de la gestión del conocimiento. A 
continuación de describen las actividades para 
esta fase. 

 
Actividad 1: Mantener AP. Una de las 

características principales de la AP, dentro del 
modelado, es la facilidad para realizar cambios 
estratégicos en los procesos, aun cuando estos 
están en continuo funcionamiento, por ello es 
importante llevar un control del 
comportamiento de los mismos para así lograr 
ubicar posibles fallas o áreas de oportunidad 
dentro de los mismos y aprovechar esta 
característica de AP. Lo que se pretende es 
evaluar los resultados obtenidos de la 
ejecución del plan y la aplicación de 
conocimientos para poder monitorear cada 
parte, corregir posibles errores y desarrollar 



cada vez una mayor cantidad de mejoras para 
los procesos de la organización. 

 
Actividad 2: Actualizar conocimientos. 

Por el lado de GC, es importante dar 
seguimiento a la forma en que se les da uso a 
las herramientas implementadas, para poder 
realizar ajustes en caso de ser necesarios y para 
ir ampliando la base de conocimientos 
conforme pasa el tiempo, de la cual a su vez, 
se debe asegurar un correcto uso y 
aprovechamiento. 

 
Las fases de la metodología propuesta 

se pueden realizar cuantas veces sea necesario, 
ya que se pretende que, además de que permita 
gestionar el conocimiento existente y el 
conocimiento que se va creando a través del 
tiempo en la organización, promueva el 
control y una constante mejora de sus procesos 
y operaciones en general, además de una 
actualización permanente que le permita a la 
empresa innovar y mantenerse vigente o 
incluso lograr un crecimiento importante a 
través de los años. 

 
Aunado a esto, el hecho de que se logren 

optimizar y hacer más eficientes los procesos 
de la organización puede traer consigo 
diferentes beneficios, por ejemplo, reducir los 
tiempos de ejecución de actividades, lo cual 
puede repercutir en otro factores como lo son 
los costos, ya que al optimizar las operaciones 
diarias de la organización, las personas pueden 
abarcar un mayor número de actividades lo 
cual podría provocar la reducción de puestos 
de trabajo lo que significaría un ahorro para la 
empresa, o simplemente poder cubrir en un 
menor tiempo las necesidades de la misma, lo 
cual puede mejorar la respuesta de los 
empleados o incluso las relaciones con los 
clientes. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
En el estudio de las metodologías de 
arquitectura de procesos y de gestión del 
conocimiento revisadas en este trabajo, se 
observa que todas ellas buscan obtener 
resultados para el beneficio de las 
organizaciones, si bien es cierto comparten 

elementos similares, también hay diferencias 
en la forma de presentarse y desarrollarse. De 
ahí surgen las distintas opciones y 
posibilidades de tomar de cada una de ellas 
los elementos y las formas de ejecutarlos que 
mejor se adecuan a cierta problemática de 
interés. Así que, en el desarrollo de este 
diseño preliminar de la metodología 
propuesta, además de tomar elementos de las 
metodologías estudiadas, se realizaron 
ajustes que se adaptaron a la forma de 
trabajar en una PYME constructora. 

 
Finalmente, el objetivo de esta 

metodología es apoyar a las PYMEs a tener un 
mejor control de sus procesos de negocio, a 
identificar, reutilizar y compartir 
conocimiento de actividades administrativas y 
técnicas llevadas a cabo por roles de procesos, 
además facilitará realizar cambios debido a su 
entorno de trabajo dinámico. 

 
Esta metodología se encuentra en 

proceso de aplicación, por lo que aún se está 
obteniendo la evidencia empírica de lo 
realizado en cada una de las fases. Una vez 
concluida la implementación, se estará en 
condiciones de conocer y documentar a detalle 
los resultados obtenidos con su aplicación, lo 
cual permitirá verificar que se cumpla con el 
objetivo aquí expuesto. Por otro lado, se ha 
observado que conforme se ha ido avanzando 
en dicha aplicación, le metodología ha sufrido 
pequeños cambios que la hacen cada vez más 
flexible, lo que permitirá después de hacer 
algunas adecuaciones, adaptarse a resolver 
problemáticas similares en otras 
organizaciones. 

 
En la actualidad el mundo se encuentra 

en constante cambio y la tecnología avanza 
rápidamente, es necesario que las empresas se 
adapten a dichos cambios, para ello es 
importante que se invierta en proyectos de 
investigación que permitan desarrollar 
propuestas para que las organizaciones puedan 
subsistir, seguir aprendiendo, innovando y 
creciendo continuamente.  

 
La situación de la pandemia que se vive 

en la actualidad, demuestra la importancia de 



que las organizaciones sean flexibles y se 
adapten a cualquier cambio. Muchas 
organizaciones no han logrado sobrepasar esta 
crisis por diferentes motivos, así que poner en 
práctica la gestión del conocimiento será de 
gran ayuda tanto en el ámbito operacional 

como para lograr atraer nuevos clientes, ya que 
ante los cambios tan drásticos que está 
generando dicha situación, lo que queda es 
innovar. 
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Resumen Abstract 
La deforestación por diversas causas está dañando seriamente al 
planeta y una de sus consecuencias es que muchas zonas afectadas 
no se vuelven a reforestar por el costo y el trabajo que implica. Las 
plantaciones, sobre todo maderables, tardan en poderse explotar, por 
lo que este trabajo propone fomentar el cultivo del nopal para 
reforestar ya que sus raíces llegan a medir hasta diez metros y esto 
evita la pérdida de la capa cultivable del suelo, es de fácil cultivo, 
resistente a las altas temperaturas y falta de agua, por lo que esta 
propuesta se basa en el desarrollo de un producto basado en esta 
planta lo que puede apoyar a los productores al tener una venta 
regular, además al poderlo adquirir directamente del agricultor al 
desarrollador del producto se mejoran sus ingresos. Algunas 
propiedades del nopal como por ejemplo la fibra soluble e insoluble 
lo convierten en un auxiliar en el tratamiento de la diabetes y el 
producto desarrollado va dirigido a adolescentes y jóvenes, de los 
cuales tres de cada diez no consumen verduras y uno de cada tres 
tiene problemas de sobrepeso u obesidad. El producto desarrollado 
adquiere un sabor ácido y picoso por medio de chile y vinagre 
(encurtido), se corta en tiras y posteriormente se deshidrata para su 
conservación. Su presentación es de un snack saludable. Es un 
estudio del tipo correlacional incluyendo elementos descriptivos. En 
un panel de degustación usando la Escala de Likert (1 a 5) tuvo 
buena aceptación en sabor (3.67), pero respecto a su apariencia su 
valor fue bajo (2.17), por lo que se pretende utilizar otra técnica de 
deshidratado o combinarla con otras frutas deshidratadas, pero sí 
fomentar su consumo por su alto valor nutricional y por ser un 
cultivo que mejora el medioambiente. Por tal motivo el objetivo de 
esta investigación es conocer el grado de aceptación de un snack 
saludable que no únicamente beneficie a los consumidores sino al 
medioambiente y a los productores del campo. 
 
Palabras clave: Snack de nopal, encurtido-deshidratado, 
deforestación, diabetes, sobrepeso.  

Deforestation for various reasons is seriously damaging the planet 
and one of its consequences is that many affected areas are not 
reforested again because of the cost and work involved. The 
plantations, especially timber plantations, take time to be 
exploited, so this work proposes to promote the cultivation of 
nopal for reforestation because its roots reach up to ten meters and 
this prevents the loss of the arable layer of soil, it is easy to grow, 
resistant to high temperatures and lack of water, so this proposal 
is based on the development of a product based on this plant 
which can support producers to have a regular sale, also to be able 
to acquire it directly from the farmer to the developer of the 
product improves their income. Some properties of nopal, such as 
soluble and insoluble fiber, make it aid in the treatment of 
diabetes, and the product developed is aimed at adolescents and 
young people, three out of ten of whom do not eat vegetables and 
one out of three of whom are overweight or obese. The developed 
product acquires an acid and spicy flavor through chili and 
vinegar (pickled), is cut into strips, and then dehydrated for 
preservation. It is presented as a healthy snack. It is a correlational 
study including descriptive elements. In a tasting panel using the 
Likert Scale (1 to 5) it had good acceptance in flavor (3.67), but 
for its appearance, its value was low (2.17), so it is intended to use 
another dehydration technique or combine it with other 
dehydrated fruits, but to promote its consumption for its high 
nutritional value and for being a crop that improves the 
environment. For this reason, this research aims to determine the 
degree of acceptance of a healthy snack that benefits consumers 
and the environment, and farmers. 
 
 
Keywords: Nopal snack, pickling-dehydration, deforestation, 
diabetes, overweight. 
JEL: M13, O13, Q13. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El binomio emprendimiento-innovación 
tiene más oportunidades para alcanzar el 
éxito, que el emprendimiento por sí sólo, 
por lo que se buscó desarrollar un producto 
con estas dos cualidades y una tercera más: 
el que generara un beneficio social, en este 
caso ligado con el medio ambiente, 
empleabilidad de productores del campo y 
coadyuvar a los problemas de sobrepeso y 
obesidad.  

Algo que nos preocupa y nos debe 
ocupar es el deterioro tan fuerte que está 
sufriendo nuestro planeta, entre la 
contaminación en todos sus sentidos y la 
deforestación tan grande, lo cual puede 
desencadenar daños irreversibles como el 
calentamiento global que ya estamos 
padeciendo, cada año son más las hectáreas 
de bosque que se ven dañadas y no son 
rehabilitadas, los daños son tanto voluntarios 
como involuntarios,  pero causa a la larga que 
ese suelo se vea erosionado y ya no sea apto 
para los cultivos al perder la capa de tierra 
donde se pueda sembrar algún tipo de especie 
vegetal. 

Un cultivo que puede coadyuvar a que 
esa capa de tierra no se pierda es el nopal, una 
especie que tiene mucha resistencia, es decir, 
tolera altas temperaturas y la falta de agua. Su 
cultivo es sumamente sencillo y la 
producción de pencas (sus hojas) es muy 
favorable. Otra ventaja que tiene es que sus 
raíces retienen la parte de tierra cultivable. 

Se pretende en esta propuesta que la 
producción de pencas jóvenes (tiernas) así 
como la tuna que es la fruta de esta planta, sea 
para consumo humano que es parte del 
proyecto y se dejen las pencas de mayor 
tamaño para que sirvan de alimento animal. 

A las pencas jóvenes se les da un 
tratamiento similar a los encurtidos, es decir, 
crear una solución de vinagre con agua y 
chiles jalapeños dejándolas macerar durante 
tres días para que estas pencas tomen el sabor 
ligeramente ácido del vinagre, así como un 

pequeño picor que ofrecen los chiles en el 
vinagre. 

Un último tratamiento que se le 
proporciona al nopal para conservarlo es la 
deshidratación, es decir, extraerle el agua 
suficiente para que el producto no sufra de 
una descomposición. Con lo que respecta a la 
presentación final de los nopales es cortado 
en tiras y colocados en bolsas para venderse 
como un snack saludable por las propiedades 
con que cuenta. 

El nopal tiene propiedades como su 
fibra (soluble e insoluble) que es muy útil 
para el organismo y auxiliar en problemas de 
salud como es la diabetes. 

La parte medular de este trabajo 
consiste en saber si a los futuros 
consumidores les resulta atractivo el 
adquirirlo. Por sus características va 
orientado a los adolescentes y jóvenes que 
desean consumir un producto que les resulte 
agradable a la vista, de buen sabor y que sea 
de fácil adquisición y consumo. Incluyendo 
el plus de ser un alimento nutritivo. Por tal 
motivo se desarrolló una degustación de 
productos terminados con un grupo de 
adolescentes y jóvenes y eso sirvió para saber 
su grado de aceptación. 

Por tal motivo el objetivo de esta 
investigación es conocer el grado de 
aceptación de un snack saludable elaborado 
con nopal que no únicamente beneficie a los 
consumidores sino al medioambiente y a los 
productores del campo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La desforestación del planeta 

En los últimos 25 años se ha desforestado en 
el mundo una superficie boscosa equivalente 
en tamaño a la India (FAO, 2020) y México 
está considerado entre los países de mayor 
deforestación del planeta (GreenPeace, 2021) 



algo sumamente preocupante ya que no todo 
es de forma accidental como es el caso de los 
incendios, otras acciones nocivas que se 
realizan es por medio de la tala inmoderada de 
árboles, ya que la producción maderable deja 
grandes ganancias y desafortunadamente muy 
pocos productores vuelven a invertir en el 
cultivo forestal ya que es un recurso 
económico que en muy largo plazo se pueden 
explotar especies maderables (De Camino, 
1997). 

Otra práctica es el aspecto ganadero, se 
destruyen muchas áreas productivas para 
establecimiento de ganado, lo cual es una 
forma de obtener recursos en un plazo mucho 
más corto que la explotación de la madera por 
lo que es mejor negocio (Arbeletche, 2020), ya 
que para obtener algunas especies maderables 
el árbol tarda hasta 20 años en tener la madera 
en estado óptimo (Tapias-Padilla, 2015). 

Pero el problema más lamentable y lo 
vemos en la época de sequía son los incendios 
forestales, que son un daño irreversible al que 
se somete nuestra flora y fauna, acabando el 
fuego con extensiones muy amplias de 
diversos tipos de vegetación generando a 
mediano plazo la erosión la cual consiste en la 
remoción de la capa superficial del suelo la 
cual es el sustento de la vegetación y con esto 
la degradación de las tierras de cultivo 
(Rivera-Ortíz, y otros, 2014), lo alarmante es 
que en el mundo cada cinco segundos se 
erosiona la superficie equivalente a un campo 
de futbol (FAO, 2021), superficie en la que en 
un futuro no podrá cultivarse nada y cada año 
tendremos una menor superficie para producir 
alimentos. Cuando se pierde la vegetación se 
tiene que cultivar en corto plazo las mismas 
especies u otras para evitar la erosión y por los 
costos desafortunadamente esta práctica en 
muchas ocasiones no se hace. 

 

2.2. El cultivo del nopal 

Una alternativa económica y de fácil acción es 
el poder cultivar esas tierras que están a punto 
de erosionarse con esta planta, ya que el nopal 
tiene características que pudieran ser muy 
útiles, como es su resistencia a las sequías 
(Palma, 2016), cada vez más frecuentes, así 
como su raíz que puede retener la capa de 
tierra (Thomé-Ortíz, Renard-Hubert, Nava-
Bernal, & de Souza-Valentino, 2014) y que 
llega a medir hasta 10 metros de longitud 
(Rodríguez-Mejía & Macias Orozco, 1987), 
una variedad muy adaptable y de buen 
rendimiento es la Opuntia ficus-indica Mill 
(FAO, 2018), que es la usada en este trabajo.  

El cultivo del nopal es muy sencillo, ya 
que, de una planta adulta y sana, de sus pencas 
centrales se cortan las pencas adultas 
exactamente en el cuello donde se une una 
penca con otra, se deja que cicatrice el corte y 
se siembra orientada la penca hacia la salida y 
puesta del sol introduciendo en la tierra un 
poco más de la mitad de cada penca 
(Rodríguez, 2010). 

Dentro de las bondades de este proyecto 
es el mejorar el factor socioeconómico de los 
productores de nopal (Rodríguez-Mejía & 
Macias Orozco, 1987) al buscar con ellos una 
relación ganar-ganar adquiriendo la materia 
prima directamente de los productores y con 
esto mejorando sus ingresos. Por lo que los 
productores tendrían tres alternativas con esta 
planta: la venta de sus frutos (tuna), sus pencas 
tiernas utilizarlas en este proyecto y las pencas 
de mayor edad que sirvieron para producir 
fruto se les puede proporcionar al ganado, 
como son: bovinos, ovinos, caprinos y 
porcinos (De La Rosa-Hidalgo, 2013). 

Otro factor importante con el que cuenta 
el nopal es su riqueza en calcio y en fibra tanto 
insoluble como soluble (Bautista-Justo, y 
otros, 2010) , por lo que un artículo que 
contenga nopal se puede considerar que aporta 
elementos benéficos para los futuros 
consumidores buscando con esto no ofrecer un 
producto alto en carbohidratos como muchas 



empresas lo hacen, que incrementa el 
sobrepeso en los niños y jóvenes, sino una 
alternativa que se pueda consumir con toda 
tranquilidad al ser de pocas calorías y rico en 
fibra dietética para una buena digestión y 
componente funcional para la alimentación del 
ser humano (Pérez-Valdez, 2012), incluso por 
sus mismas propiedades se le ha considerado 
auxiliar en el cuidado de la diabetes 
(Rodríguez-Riestra, 1985). 

 

2.3. Un producto con beneficios para la 
salud 

Al considerar el nopal un auxiliar en el 
cuidado de la diabetes y proponiendo que el 
producto sea orientado para adolescentes y 
jóvenes, ya que en México uno de cada tres 
adolescentes tiene sobrepeso u obesidad 
(Fernández-Cantón, Montoya-Núñez, & 
Viguri-Uribe, 2011) y este es uno de los 
factores que desencadenan la diabetes 
(Escobedo-de la Peña, y otros, 2011), como el 
caso de la diabetes tipo 2 que anteriormente se 
nombraba diabetes de los adultos, 
desafortunadamente en la actualidad ya 
también es común en niños y jóvenes 
(MEDILINEPLUS, 2021). Donde también se 
encuentra en crecimiento alarmante en sólo 
diez años, casi al doble en México, es la 
diabetes tipo 1 pasando de 3.4 a 6.2 por cada 
100 mil menores de 19 años (Prevention, 
2021). 

Por tal motivo la orientación del 
producto desarrollado es para las personas 
jóvenes, y para facilitar su consumo se hace de 
una forma habitual entre ellos que es el snack, 
lo cual da como consecuencia su facilidad de 
comer y transportar (Martínez-Cortés & 
Romo-Herrera, 2018), así como muy versátil 
su utilización como es en reuniones, cines, 
trabajando, caminando, etc. (Juárez, 2020) y al 
estar familiarizados con esta presentación 
quizá resulta más fácil su aceptación, ya que 
algo alarmante que existe es que el 29% de los 

niños y jóvenes no consumen ninguna verdura 
(Prensa-UVM, 2015).  

Vencer el estereotipo que tienen los 
snacks de no ser saludables (Hidalgo, 2011) es 
un reto de este trabajo, que tengan una 
alternativa dentro de sus mismos hábitos, pero 
que tiene la característica de no ser dañino, al 
contrario, el tener elementos que pueden 
beneficiar su salud. 

 

2.4. El proceso de encurtido y deshidratado 
del nopal 

El presente trabajo busca el desarrollo de un 
producto novedoso, de fácil fabricación y que 
no requiera de mucha inversión, por lo que se 
optó por un snack a base de tiras de nopal los 
cuales llevan a cabo dos procesos: el encurtido 
para que tenga un ligero sabor acido 
combinado con lo picoso que agrada al paladar 
de los jóvenes sobre todo los que tienen 
sobrepeso que es la condición del 74.7% de los 
que informaron el gusto por lo picoso (San 
Mauro-Martín, Mendive-Dubourdieu, 
Paredes-Barato, & Garicano-Vilar, 2012) 

 Para la conservación del producto, 
como siguiente paso se lleva a cabo una 
deshidratación, es decir, que el producto 
pierda la mayor cantidad de agua para evitar 
su descomposición 

Cabe aclarar que el encurtido es un 
método de conservación, pero en este caso 
sólo lo usaremos para mejorar el sabor del 
producto. Como ya se mencionó se utilizan las 
pencas tiernas y se cortan a lo largo. 

 

Como se muestra en la figura número 
uno, se le prepara una mezcla de: sal (cloruro 
de sodio) el 49%, bicarbonato de sodio como 
estabilizador de la clorofila (Almada, Cáceres, 
Machaín-Singer, & Pulfer, 2005) el 49% y 
ácido cítrico 2%. Estos tres polvos se mezclan 
y posteriormente se incorporan a los nopales, 
esta actividad se hace con el fin de reducir la 



viscosidad que tiene el líquido que brota del 
nopal, lo que vulgarmente llaman baba de 

nopal. Después de dos horas se lavan los 
trozos de nopal para retirar la mezcla. 

 
 
 

Figura 1. Proceso para reducir la viscosidad que tiene el líquido que brota del nopal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Posteriormente para mejorar el sabor 

del nopal se coloca en un recipiente con un 
30% de chiles en relación con los nopales, es 
decir, si coloco 100 gramos de nopales en 
trozo agrego 30 gramos de chile jalapeño. 

Ambos, chiles y nopales se colocan en 
una sustancia preparada con vinagre de 
manzana 50%, agua 44%, sal 3%, azúcar 1% 
y especies en forma equitativa (pimienta 
gorda, orégano, ajos y mejorana) un 2%. Si se 
tiene un potenciómetro (para medir el pH), 
este debe estar debajo de 4 (Clayton, Bush, & 
Keener). Esto para estandarizar el proceso, es 
decir, que siempre se tenga la misma 

concentración de ácido en la mezcla, en el caso 
que fuéramos a utilizar este método para 
conservar deberíamos constantemente 
monitorear la acidez ya que si sube este valor 
el producto puede ser atacado por 
microorganismos.  Pero en este caso, como ya 
se mencionó es únicamente para tener siempre 
la misma concentración. 

Después de 72 horas, tanto el vinagre 
como los chiles jalapeños le transfieren parte 
de su sabor a los nopales, los cuales adquieren 
un sabor distinto al que tienen de origen, los 
pasos de este proceso se ilustran en la figura 
número dos:  

 
 



Figura 2. Proceso de nopales en escabeche para que adquieran sabor ácido y picoso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El siguiente paso, para lograr su conservación, 
como ya se mencionó es el deshidratado, este 
método de conservación consiste en extraerle 
al producto la suficiente cantidad de agua para 
que los microorganismos no lo ataquen. Es 
como ocurre, por ejemplo, con el Bacalao 
Noruego, le ponen grandes cantidades de sal 
para que pierda agua y pierde tanta que se 
coloca a la intemperie y no se descompone con 
el paso del tiempo (Revista.UNAM.mx, 
2005). 
Por tal motivo se colocan las tiras de nopal en 
un deshidratador Hamilton Beach monofásico 
a una temperatura de 55 grados centígrados 
por cinco horas. Esta temperatura está dentro 
del rango que se sugiere para lograr la 
permeabilidad de las membranas de las frutas 
y hortalizas que oscila entre los 50 y 55 grados 
centígrados (Della-Roca, 2010). 

En este proceso el producto pierde un 
87.6% de agua, es decir, si yo coloco en el 
deshidratador 100 gramos de nopal a 55 
grados centígrados por cinco horas al final voy 
a tener 12.4 gramos de nopal deshidratado.  

Esta relación de temperatura (55oC) y 
tiempo (5 horas) se obtuvo después de varias 
pruebas, en algunas era demasiada la 
temperatura y tiempo y el producto se 
carbonizaba. En otras pruebas era muy poco el 
tiempo y la temperatura y el producto en pocos 
días comenzaba a contaminarse, es decir, 
todavía tenía mucha agua y los 
microrganismos se desarrollaban. Por lo que el 
tratamiento ideal donde en su almacenaje 
posterior no se desarrollaron microorganismos 
patógenos fue el anteriormente mencionado.  

Algo que resulta común es el cambio de 
color y textura del alimento con la 
deshidratación (Maupoey, Andrés-Grau, Barat 
Baviera, & Albors-Sorolla, 2020) ya que al 
perder el 87.6% de su peso su tamaño se 
reduce de forma significativa, esto puede 
afectar la percepción visual del producto. En 
la figura número tres se muestra el producto 
antes y después de la deshidratación, donde es 
notoria la pérdida de tamaño, se presenta 
también su embolsado y como se presentó a 
los participantes



Figura 2. Vista antes y después del deshidratado, embolsado y presentación para la degustación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El producto se empaca en bolsas de 
nueve por siete centímetros con un peso cada 
bolsa de 10 gramos. 

 

2.5. Análisis Sensorial de Alimentos 

Esto consiste en examinar las propiedades 
organolépticas del alimento por medio de los 
sentidos involucrados, en este caso van a ser 
los sentidos de la vista, tacto (textura en la 
boca al masticarlo) y gusto (sabor).  

Es importante que los sentidos no se 
perciben todos en un momento, ya que los 
primeros en tener aparición son la vista y en su 
caso el olfato. Posteriormente tacto (textura), 
sabor y si el alimento es crujiente: el sonido. 

 

3. MÉTODO   

Como siguiente paso es importante obtener 
información requerida (IGAPE, 2006), en 
nuestro caso es sobre posibles interesados en 
el producto, conocer sus características 

predominantes (García-Córdoba, 2012) 
respecto al consumo de snacks sin que 
previamente visualicen el producto, por lo que 
el tipo de estudio correlacional incluyendo 
elementos descriptivos (Hernández-Sampieri, 
Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014). 

 
En la época actual resulta muy 

complicado realizar una degustación del 
producto por medio de un panel, ya que la 
pandemia del COVID 19 podría poner en 
riesgo a las personas invitadas, por tal motivo 
se realizó un panel ambulante en una plaza 
comercial en la ciudad de Tulancingo llamada 
Plaza Patio, donde en primer término 
deseamos saber, entre los adolescentes y 
jóvenes el interés por consumir un snack 
saludable, posteriormente presentarles el 
producto para su degustación y saber si resulto 
de su agrado a la vista, su textura y sabor. En 
la siguiente etapa, utilizando como 
herramienta estadística la t de Student que nos 
es útil para conocer si difieren de manera 
significativa dos grupos (adolescentes y 
jóvenes) respecto al posible consumo del 



producto (Castilla-Serna & Cravioto, 1991) 
también otra bondad de esta prueba es que se 
utiliza para muestras pequeñas, menos de 30 
sujetos de estudio (Sánchez-Turcios, 2015), 
que por la pandemia es lo que se logró que 
participarán. 

Los adolescentes y jóvenes fueron 
divididos por edades, es decir, algo parecido al 
manejo de la Organización Mundial de la 

Salud, como adolescencia temprana y tardía, 
los lo que para este caso los vamos a agrupar 
en adolescentes de 12 a 14 años y jóvenes de 
15 a 19 años (Secretaria de Salud, 2015). Los 
participantes fueron dieciséis adolescentes y 
dieciocho jóvenes a los que como inicio se les 
preguntó si les interesaría probar un snack con 
la característica de ser saludable obteniendo 
los siguientes resultados que se aprecian en la 
tabla número uno: 

Tabla 1. Adolescentes y jóvenes que desearon participar en la degustación 
DIVISIÓN SI NO TOTAL 

Adolescentes 16 4 20 

Jóvenes 18 3 21 

Total 34 7 41 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los adolescentes y jóvenes que 

desearon participar fueron en total 34, 16 
adolescentes y 18 jóvenes, por lo que el 
estudio se centró en ellos.  

 

4. RESULTADOS: 

Se les proporcionó a los interesados en 
participar en la prueba el producto para que 
después de degustarlo respondieran por medio 
de la Escala de Lickert tres preguntas alusivas 

al producto con lo que respecta a las 
propiedades organolépticas (apariencia, 
textura y sabor), donde se miden cinco 
alternativas con diversos grados de aceptación 
(Monje-Álvarez, 2011), para este caso van 
desde el enunciado de Muy bien hasta Muy mal 
(UAH): 

El primer caso fue la apariencia del 
producto, obteniendo los siguientes valores 
que aparecen en la tabla número dos, tanto en 
los adolescentes como en los jóvenes: 

 
Tabla 2. Valoración del aspecto del producto 

ASPECTO 

Adolescentes    Jóvenes   
       

ESCALA VALOR TOTAL  ESCALA VALOR TOTAL 

Muy bien (5) 0 0  Muy bien (5) 0 0 

Bien (4) 1 4   Bien (4) 0 0 

Regular (3) 4 12   Regular (3) 5 15 

Mal (2) 8 16   Mal (2) 11 22 

Muy mal (1) 3 3   Muy mal (1) 2 2 

  SUMA 35     SUMA 39 

  PROM. 2.1875     PROM. 2.1666 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Los valores obtenidos en Escala de 

Lickert fueron 2.18 y 2.16 de los adolescentes 
y los jóvenes respectivamente. 

Posteriormente valoraron los 
participantes la textura, ambos grupos 
(adolescentes y jóvenes) los resultados que se 
obtuvieron son los de la tabla número tres: 

 
Tabla 3. Valoración de la textura del producto 

TEXTURA 

Adolescentes    Jóvenes   
       

ESCALA VALOR TOTAL  ESCALA VALOR TOTAL 

Muy bien (5) 2 10   Muy bien (5) 3 15 

Bien (4) 3 12   Bien (4) 3 12 

Regular (3) 8 24   Regular (3) 7 21 

Mal (2) 2 4   Mal (2) 4 8 

Muy mal (1) 1 1   Muy mal (1) 1 1 

  SUMA 51     SUMA 57 

  PROM. 3.1875    PROM. 3.1666 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

La textura tuvo el valor de: 3.1875 para 
los adolescentes y 3.1666 para los jóvenes. 

Por último, se valoró los resultados que 
se le asignaron al sabor, los cuales fueron 
plasmados en la tabla número cuatro: 

 
 

Tabla 4. Valoración del sabor del producto 
SABOR 

Adolescentes    Jóvenes   
       

ESCALA VALOR TOTAL  ESCALA VALOR TOTAL 

Muy bien (5) 4 20   Muy bien (5) 5 25 

Bien (4) 5 20   Bien (4) 5 20 

Regular (3) 5 15   Regular (3) 6 18 

Mal (2) 2 4   Mal (2) 1 2 

Muy mal (1) 0 0   Muy mal (1) 1 1 

  SUMA 59     SUMA 66 

  PROM. 3.6875    PROM. 3.6666 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Los valores en promedio que se 
obtuvieron para adolescentes y jóvenes fueron 
3.6875 y 3.6666 respectivamente. 

Para saber si ambos grupos tienen el 
mismo comportamiento y así enfocarnos de 
manera uniforme respecto a la aceptación o no, 



vamos a aplicar la prueba de t de Student y 
saber si el tratamiento va a ser similar y ya no 
dividirlos, bajo la siguiente hipótesis 
alternativa, en la cual hemos aglutinado las 
tres pruebas realizadas del mismo número de 
sentidos: ver, tocar (textura) y gustar como las 
propiedades organolépticas: 

 

 HA = Los adolescentes tuvieron la 
misma aceptación del snack respecto 

a las propiedades organolépticas que 
los jóvenes. 

 
Por lo que la hipótesis nula sería: 

 H0 = Los adolescentes no tuvieron la 
misma aceptación del snack respecto 
a las propiedades organolépticas que 
los jóvenes. 

Como siguiente paso se colocan los 
resultados de las tres pruebas en una tabla de 
Excel® y se obtiene la t de Student, esto se 
puede apreciar en la tabla número cinco: 

 
 
 
 

Tabla 5. Valores obtenidos de la Prueba de t de Student 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

La cual tiene un valor de 2.1447, para 
este caso utilizamos alfa con un valor de 0.05  
(Anderson, Sweeney, & Williams, 2008), lo 
que indica que la probabilidad de observar las 
diferencias en los datos al azar es de solo el 
5%.   

Consultamos el valor en tablas de t de 
Student que aparecen en la tabla número seis, 
donde en la columna se tienen las personas que 
participaron que fueron 34 y en la fila el valor 
de alfa que es de 0.05, con ambos valores 
obtuvimos lo siguiente:

 
 
 



Tabla 6. Valores de la Prueba de t de Student 

 
Fuente: Universidad de los Andes, 2021. Liga: 

http://webdelprofesor.ula.ve/forestal/amora/Estadistica21/tabla_t_student.pdf 
 
 

En las tablas el valor obtenido es de 2.03 
el cual es menor que el valor de la Prueba de t 
de Student calculado que fue de 2.14, por lo 
que se cumple la hipótesis alternativa que es: 

Los adolescentes tuvieron la misma 

aceptación del snack respecto a las 

propiedades organolépticas que los jóvenes. 

 

5. CONCLUSIONES 

El 20% de los adolescentes y el 14.28% de los 
jóvenes no mostraron interés por el producto, 
es decir, un snack saludable no es algo que les 
agrade incluir en su consumo, esto fue incluso 
antes de ver el producto y degustarlo. Aunque 
también su respuesta se pudo deber a que 
sentían que el participar podía poner en riesgo 
su salud al ser contagiados por Coronavirus. 

Con lo que respecta a la apariencia del 
producto fue algo que no resultó agradable al 
grupo de adolescentes y jóvenes que 
participaron, esto pone en riesgo la viabilidad 

del proyecto ya que de entrada el primer 
contacto que tiene el consumidor en potencia 
es el visual, los valores fueron los más bajos 
de las tres preguntas 2.16 y 2.18. 

Respecto a la textura del mismo al 
momento de tenerlo en su boca tuvo un valor 
neutro, es decir, la tendencia del valor de la 
Escala de Lickert se ubicó cercano al tres: 3.16 
y 3.18.  

El sabor fue la prueba que obtuvo mayor 
puntuación con los valores de 3.66 y 3.68, esto 
quiere decir que si se logró el transmitir el 
sabor deseado y fue agradable a los 
participantes. Esto de alguna forma es la 
fortaleza del producto desarrollado y lo que al 
final se desea, pero no lo es todo ya que antes 
de llevarlo a su boca existe el sentido de la 
vista. 

Por lo anteriormente expuesto la 
apariencia del producto es básico, por buen 
sabor que se tenga si no resulta agradable a la 



vista el producto a desarrollar se complica su 
aceptación. 

El último dato que se buscó es saber si 
el grado de aceptación de los adolescentes y 
los jóvenes fue similar, esto con el objeto de 
evitar en un futuro el trabajar por separado 
ambos grupos, es decir, las mejoras que se le 
realicen en un futuro al producto no tiene caso 
hacer los dos grupos. 

Es importante que el consumidor tenga 
la alternativa de probar el producto, el cual 
tiene muchas posibilidades de resultar de su 
agrado, aunque tiene una barrera que es su 
apariencia, lo que ocurre que al perder el 
87.6% por medio de aire caliente se reduce su 
tamaño y no resulta muy agradable a la vista, 
por lo que para continuar y mejorar con este 
mismo producto se tienen dos sugerencias: 

1. Llevar a cabo la perdida de agua no 
por medio de un deshidratador, sino 
por medio de la liofilización, la cual 
consiste en un proceso más suave para 
extraer el agua a los productos y es el 
mejor método para secar compuestos 
orgánicos o inorgánicos sin alterar su 
composición cualitativa o cuantitativa  
(Grupo GIDOLQUIM, 2014), es 
decir, el producto queda casi de las 
mismas dimensiones, pero un poco 
poroso por el agua que pierde, el 
problema que esta técnica es más 
costosa. 

2. El incluir en otros snacks de frutas 
deshidratadas algunos trozos de este 
nopal, así la apariencia se puede 
enmascarar al estar revuelto con otros 
productos similares. 

3. Se puede pulverizar el producto y 
combinarse con otros productos en 
polvo como el chile con limón, este 
sería otro trabajo de investigación. 

Consideramos importante continuar con 
el seguimiento del proyecto ya que es una 
verdura que pueden consumir los adolescentes 
y jóvenes, ya que como lo vimos tres de cada 
diez niños y jóvenes no consumen verduras y 
que uno de cada tres adolescentes y jóvenes 
tienen sobrepeso u obesidad, por lo que tienen 
la tendencia a desarrollar diabetes en un futuro 
y el nopal puede ser un auxiliar en este 
problema de salud. 

Otro aspecto que no debemos perder de 
vista es que el fomentar el cultivo del nopal 
coadyuva para evitar la erosión, así mientras 
más se cultive mejores tierras vamos a tener y 
vamos a ofrecerles fuentes de trabajo a 
nuestros campesinos por medio de un proyecto 
donde ellos producen la materia prima. 

El próximo desarrollo de un producto 
que mejore su apariencia es importante ya no 
separar a las personas que participan entre 
adolescentes y jóvenes, ya que su 
comportamiento fue similar, eso lo obtuvimos 
mediante la prueba de t de Student. 

Finalmente es importante considerar 
realizar nuevamente la degustación bajo otras 
condiciones: sin pandemia, ya que el peligro 
de adquirir el COVID hizo que muchos 
participantes no desearan participar o 
participar predispuestos a un contagio y esto 
pudo haber generado un sesgo en la 
información recabada. 
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Resumen Abstract 

Al paso de los años, la economía del mundo 
en el que vivimos va evolucionando a pasos 
agigantados, y a la par de este cambio en los 
ecosistemas, se ha podido apreciar la 
aparición de nuevas tecnologías derivadas del 
surgimiento de las criptomonedas, siendo la 
base para el desarrollo de las monedas 
digitales que serán emitidas por los bancos 
centrales de Europa y Asia. A través de 
encuestas aplicadas a personas inmersas en la 
utilización de los diferentes métodos de pago 
en la comunidad estudiantil, se realizó esta 
investigación con el objetivo de analizar el 
panorama de los métodos de transacciones 
electrónicos en México, para determinar el 
posible escenario que podría tener la creación 
del peso digital respaldado por Banxico, 
dando como resultado que existe una buena 
aceptación, sin embargo la sociedad mexicana 
no se encuentra preparada para hacerle frente 
a este tipo de cambio en la economía. 
 
Palabras clave: Peso Digital, Panorama 
Económico, Monedas Digitales, Métodos de 
Pago  

Over the years, the economy of the world in which 
we live has evolved by leaps and bounds, and along 
with this change in ecosystems, it has been possible 
to appreciate the appearance of new technologies 
derived from the emergence of cryptocurrencies, 
which have served as basis for the development of 
digital currencies to be issued by central banks in 
Europe and Asia. Through surveys applied to 
people immersed in the use of different payment 
methods in the student community, the present 
investigation was carried out with the objective of 
analyzing the panorama of electronic transaction 
methods in Mexico, to determine the possible 
scenario that could have the creation of the digital 
weight backed by Banxico, resulting in a good 
acceptance, however, Mexican society is not 
prepared to face this type of change in the 
economy. 
 
 
 
 
Keywords: Digital Weight, Economic Outlook, 
Digital Currencies, Payment Methods. 
JEL: O33, O11, O42, E42 



1. INTRODUCCIÓN 
Al paso de los años, la economía del mundo 
en el que vivimos va evolucionando a pasos 
agigantados, de tal manera que ha facilitado 
en muchos sentidos las transacciones a nivel 
global y a la par de este cambio en los 
ecosistemas, se ha podido apreciar la 
aparición de nuevas tecnologías derivadas del 
surgimiento de las criptomonedas, que son el 
punto de partida para la creación y desarrollo 
de las monedas digitales soberanas que 
buscan serán emitidas por los bancos centrales 
de Europa y Asia. Además, se perfilan para 
ser las principales monedas oficiales para la 
realización de transacciones. 
 

A principios del 2021, China aumento 
gradualmente las pruebas y puesta en marcha 
de su primera moneda digital respaldada por 
el banco central, lo que la convertiría en la 
primer moneda digital soberana importante 
del mundo, la cual es conocida allí como 
DCEP (por “digital currency electronic 
payment” o pago electrónico en moneda 
digital). Por lo que, de esta forma, si el 
proyecto tiene éxito, se podrá eliminar la 
utilización y necesidad de efectivo físico y 
servicios de pago en línea como PayPal, 
sustituyendo las transacciones con un yuan 
digital.  

 
Los bancos comerciales serán los 

encargados de distribuir el DCEP a sus 
clientes a través de billeteras digitales, y estos 
podrán retirar efectivo de forma como lo 
hacen al día de hoy en cajeros automáticos. 

   
De esta forma, las personas podrán 

realizar pagos de servicios o adquirir 
productos sin la necesidad de mantener 
contacto con otros consumidores por medio 
de sus DCEP.  

 
Así mismo, “emitir una moneda 

digital soberana podría ser una forma para que 
el gobierno recupere el control de las 
transacciones financieras nacionales”, señala 
a DW, desde Beijing, Alexander Badenheim, 
gerente de proyectos de la fundación alemana 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en la capital 

china. Por otra parte, el Banco Popular de 
China (PBOC) tiene la visión de utilizar este 
medio de pago disponible para los próximos 
Juegos Olímpicos de Inverno, programados 
para el mes de febrero de 2022 en Beijing. 
 

Además, el millonario chino 
Chandler Gou, pionero de bitcoin, dijo a la 
BBC que, en el futuro, todo usarán DCEP 
(Forbes, 2020). 

 
Así mismo, el Banco Central Europeo 

(BCE) estudia y analiza, de manera similar, la 
creación del Euro Digital basado en las 
fórmulas de la tecnología Blockchain, 
permitiéndole a Europa contar con 
herramientas entorno a un seguimiento 
transparente de la información, transacciones 
seguras y cualquier registro relacionado bajo 
el concepto de Central Bank Currency (CDBC 
en sus siglas en inglés). 

 
Estaríamos en una “modalidad digital 

del dinero del banco central que es diferente 
de los saldos en la reserva tradicional o 
cuentas de liquidación y que depende 
directamente de la institución”. Así mismo, 
desde el BCE se trabajan con medidas 
preliminares, actuando con cautela para que, a 
mediados de 2021, se obtengan los primeros 
estudios y pruebas relacionados a este 
proceso. (BBVA, 2021).  

 
Por esta razón, es importante 

analizar el escenario que tendría una 
moneda digital que tuviera como respaldo 
el peso mexicano y que esta a su vez fuera 
emitida por el Banco de México, ya que, en 
un futuro no muy lejano, los especialistas 
en materia económica mencionan que hay 
una gran posibilidad de que paulatinamente 
se deje de utilizar el dinero físico, ya que 
cada una de las transacciones que se lleven 
a cabo se realizaran de manera digital, 
mediante la utilización de las monedas 
digitales. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Principales métodos de pago en 
México. 
Existen dos principales sistemas de 



transferencias y pagos en México, el sistema 
SPEI y el sistema CoDI (Coutiño, 2020). En el 
año 2004 comenzó a operar en el país, el 
sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) “es la infraestructura de pagos del 
Banco de México que permite a sus 
participantes enviar y recibir pagos entre sí 
para poder brindar a sus clientes finales el 
servicio de transferencia electrónico en tiempo 
real” (Banxico, 2018).  
 

Además, es el sistema de transferencias 
más moderno y eficiente, el cual te permite ser 
utilizado desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet. 

 
Algunos años más tarde, en 2019, 

comenzó sus operaciones la nueva versión de 
transferencias electrónicas, conocida como 
CoDi, es una “plataforma de cobro digital que 
permite realizar pagos y cobros electrónicos 
en segundos, sin comisiones, sin necesidad de 
efectivo, de manera segura y eficiente desde la 
comodidad de un celular, las 24 horas del día 
sin interrupciones” (Santander, 2019). 

 
Al cierre del 2019, se realizaron 5,321.7 

millones de transacciones y transferencias 
según el informe presentado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 
2020). Sin embargo, se presentó una 
disminución en el importe de las 
transferencias interbancarias o al mismo 
banco, al pasar del 162% a 147% como 
porcentaje del PIB del cuarto trimestre de 
2018, al mismo periodo de 2019. 

 
Durante el periodo de octubre de 2019 a 

junio de 2020, las transferencias enviadas por 
CoDI se incrementaron considerablemente en 
número y monto (CNBV, 2020). 

  
2.2. Aceptación de las Fintech en 
México. 
El término “Fintech” deriva de las palabras 
“finance technology” y se utiliza para 
“denominar a las empresas que ofrecen 
productos y servicios financieros, haciendo 
uso de tecnologías de la información y 
comunicación, como páginas de internet, redes 
sociales y aplicaciones para celulares. De esta 

manera prometen que sus servicios sean 
menos costosos y más eficientes que los que 
ofrecen la banca tradicional” (CONDUSEF, 
2017). 
 

México ha sido considerado unos de los 
pioneros en América Latina en materia 
Fintech por la creciente cantidad de empresas 
que ha tenido durante los últimos años. Lo cual 
sería un detonante para agilizar los procesos de 
monitoreo y cumplimiento de las obligaciones 
tanto de las Fintech como de los participantes 
tradicionales de la industria y en efecto así ha 
sido al paso de los años (García Garza, 
Lanzagorta Sánchez, & Ponce González, 
2020). 

 
Por lo que, para el 8 de marzo del 2018, 

entraría en vigor en México y América Latina 
la primera disposición oficial para regular este 
tipo de entidades, bajo la denominación de 
“Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera”, que tendría el objeto 
de regular los servicios financieros que presten 
las instituciones de tecnología financiera, así 
como su organización, operación y 
funcionamiento (LEY FINTECH, 2018). 

 
A pesar la creación de esta ley en 

materia regulatoria, no significo un 
impedimento el continuo aumento de las 
empresas Fintech, sino que al paso del tiempo 
el número total de empresas Fintech sigue 
creciendo en México, ya que, en promedio, el 
incremento fue de alrededor de 29% anual de 
2016 a 2020. 

 
Así mismo, de acuerdo con el Global 

Fintech Adoption Index 2019 de la firma EY, 
en México, el índice de adopción de servicios 
Fintech es del 72%, lo cual representa que 
siete de cada 10 usuarios digitalmente activos 
utilizan opciones de tecnología financiera 
(Fintech) (Gutiérrez, El economista, 2019). 

 
Lo que confirma, que al paso de los años 

la sociedad mexicana cada vez más acepta este 
tipo de servicios financieros proporcionados 
por las Fintech, sin embargo, “tienen el reto de 
seguir brindando confianza y seguridad a los 
usuarios para que los productos y servicios 



ofrecidos por empresas Fintech sean utilizados 
por los mexicanos de manera más frecuente, 
entendiendo que ya están reguladas por el 
gobierno para mostrar transparencia 
financiera, información clara y oportuna, 
sobre las obligaciones y derechos que poseen” 
(García Garza, Lanzagorta Sánchez, & Ponce 
González, 2020). 

 
2.3. Inclusión financiera en México. 
En base a la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera realizada en el 2018 por INEGI, 
arrojo que 54 millones de personas de 18 a 70 
años (68%) tienen al menos un producto 
financiero. Representan 2 millones más de 
personas con respecto a 2015. 
 

Así mismo se incrementó la población 
con más de un producto financiero, donde las 
personas con 2 o 3 productos financieros 
aumentaron 2.6 millones. Y el 47% de los 
adultos en México tienen una cuenta en un 
banco o institución financiera (INEGI, 2018). 

 
Por otra parte, tan solo el 22% de la 

población con cuenta formal de 18 a 70 años 
cuenta con banco por celular, mientras que el 
78 % que no tienen banco por celular, 
argumentan que el principal motivo por el que 
no contratan este tipo de servicios de banco 
por celular, es porque prefieren el uso de otros 
medios como son la sucursal, el cajero 
automático o el banco por internet, entre otros. 
Además, a la fecha la principal forma de pago 
de en el país para la realización de compras y 
pagos de servicios es el efectivo (INEGI, 
2018). 

 
Así mismo, en un estudio realizado por 

la CONDUCEF revela que de enero a junio del 
2020 se realizaron alrededor de 1,634 millones 
de pagos con tarjetas en comercios 
tradicionales y en comercios electrónicos. Los 
pagos en comercios electrónicos representaron 
el 15.2% del total de pagos (CONDUSEF, 
2020). 

  
2.4. Aceptación de las cirptomonedas en 
México. 
Según el estudio “Criptómetro MX18: el 
primer estudio de criptomonedas en México”, 

realizado en el 2018 por Psyma Latina, 
Wisum, Bitso y Fiinlab; reflejo que el 35% de 
los mexicanos que ya cuenta con algún tipo de 
activo virtual, lo utiliza para realizar pagos o 
compras en línea, el 32% decidió ahorrarlas en 
espera de que en algún momento aumente su 
valor y 15% prefiere utilizarlas como dinero 
digital para realizar pagos en establecimientos. 
 

Dicho esto, México se colocó como uno 
de los países más avanzados en cuanto a 
criptomonedas se refiere en América Latina, 
siendo el tercero con más transacciones por 
detrás de Brasil y Colombia (Bitcoin México, 
2020). A finales del 2019, un informe de la 
UENI revela que tan solo un 32.9% de las 
pequeñas y medianas empresas sabe qué son 
las criptomonedas, y de ese tercio escaso de 
pequeños negocios que las conocen, tan solo 
la mitad de ellos las aceptaría como medio de 
pago (Visión Industrial, 2020). 

 
Así mismo, según la Encuesta Global de 

Consumidores de la firma alemana Statista, la 
cual se enfoca a recabar datos respecto a 
indicadores económicos y financieros, en 
México 12% de su población ha reconocido 
haber usado, o poseer, criptomonedas 
(Gutiérrez, El Economista, 2020). 

 
Por otra parte, de la mano de la 

innovación tecnológica en economía mundial, 
y por causa del descontento ocasionado por la 
crisis económica de 2008, se crearon las 
criptomonedas, las cuales han marcado en 
gran manera el actual sistema financiero. Las 
cuales han permitido sentar las bases para los 
actuales proyectos en desarrollo de monedas 
digitales que serán emitidas por los bancos 
centrales de Asia y Europa. Así mismo, 
México no ha sido la excepción en cuanto a la 
aceptación de este tipo de activos virtuales, 
donde una parte de la población ya los conocen 
o han operado con alguna de ellas. Por lo que 
para un segmento de la población no sería algo 
nuevo, sin embargo, el desarrollo de una 
moneda digital en México que fuera emitida 
por Banco de México, marcaría un gran 
avance en el desarrollo de la economía. 

 
 



3. MÉTODO 
Se realizó una investigación exploratoria 
realizando análisis, consultas y lectura de 
manera documental en diversos libros, 
artículos, revistas y paginas especializadas 
en temas de Inclusión Financiera, Métodos 
de Pago Digital, Fintech, Monedas 
Digitales. 
 

La investigación se aborda con un 
enfoque de estudio de caso, utilizando un 
método cuantitativo y cualitativo, se apoya 
de un instrumento de estudio tipo encuesta 
de diseño propio, el cual se elaboró en apego 
a temas relacionados con el objetivo 
planteado, como los principales métodos de 
pago utilizados, la seguridad y confianza 
que brindan los métodos de pago digital, su 
margen de problemas en su utilización, así 
como los panoramas de seguridad que 
sentirían los usuarios al ya no poder utilizar 
dinero físico; realizando la aplicación de  
una prueba piloto previa, sometiendo los 
ítems a expertos en el área y realizando las 
modificaciones pertinentes para disminuir el 
riesgo de sesgo de información. 

 
Después de realizar la prueba piloto, 

el instrumento fue aplicado a una muestra de 
170 personas que durante su vida cotidiana 
se encuentran inmersos en la utilización de 
los diferentes métodos de pago en México 
de una población de 1000 personas de 
diferentes comunidades estudiantiles, por lo 
que cuentan con la característica de usar 
constantemente los diferentes métodos de 
pago en el país, así como también tener el 
conocimiento sobre los constantes cambios 
tecnológicos en la economía, y además de 
que cada personas enfrenta un escenario 
diferente en cuento a la situación financiera 
que cada día les toca vivir. 

 
4. RESULTADOS  

A continuación, se analizarán las encuestas 
realizadas a las personas previamente 
seleccionadas correspondientes a las 
diferentes comunidades estudiantiles, misma 
que fue aplicada de manera directa a los 
interesados. Se presentan las gráficas más 
representativas de la investigación. 
 
 
1. Indique género y edad. 

 

Figura 1. Género de los encuestados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
2. Edad de los encuestados. 

 

Figura 2. Edad de los encuestados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Inicialmente se puede observar que el 62% 
de los encuestados son mujeres y el 38% son 
hombres (Figura 1); en la figura 2, se aprecia 

que el 94% tienen entre 18 a 25 años, un 3% 
tienen entre 26 a 33 años, el 2% tienen entre 
34 a 41 años y el 1% tienen más de 41 años.  



Se observa que la mayoría de los encuestados 
son jóvenes de entre 18 a 25 años, que 
forman parte de las personas que más se 
encuentran relacionados con la tecnología. 
 

3. De manera cotidiana, ¿Qué método 
de pago utiliza más? 

 
 

Figura 3. Método de pago más utilizado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
La gran parte de los encuestados utilizan con 
mayor frecuencia el efectivo en un 83%, en 
un 9% las tarjetas de débito/crédito, con un 
8% utilizan transferencias, y ninguno utiliza 
como método de pago los cheques y el CoDi 
(Figura 3). 

 
4. ¿Crees que la tecnología ha 

beneficiado la manera en que se 
realizan las transacciones 
económicas? 
 

Figura 4. La tecnología implementada en las transacciones económicas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Como se puede apreciar en la Figura 4, la 
tecnología ha beneficiado en mayor 
proporción a las transacciones económicas 
con un 79 %, mientras que el 21% restante 
no están totalmente de acuerdo en las 
mejoras que se han implementado, por la 

diversa cantidad de problemas que estos 
cambios han traído consigo. 
 
5. ¿Cuál ha sido la mayor ventaja que 

trajo consigo la innovación 
tecnológica en los bancos? 
 

Figura 5. Ventajas de la innovación tecnológica en los bancos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Podemos apreciar, que la mayor parte de los 
encuestado afirmo con un 82% que el menor 
tiempo en trámites y pago ha sido la mayor 
ventaja que trajo consigo la innovación 
tecnológica en los bancos, así mismo el 15% 

mencionan que aumento la seguridad, el 1% 
la reducción de costos, y el 2% ninguna de 
las opciones anteriores (Figura 5). 
 
6. ¿La innovación tecnología en los 

bancos ha ocasionado mayor cantidad 



de problemas en los usuarios?  
Figura 6. Mayor cantidad de problemas en los usuarios de los bancos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021).

 
 
El 56% de los encuestados niega que la 
innovación tecnológica en los bancos ha 
ocasionado mayor cantidad de problemas en 
los usuarios, y 44% respondieron que sí han 
aumentado los problemas (Figura 6). 

 
7. Del 1 al 5, ¿Qué tan confiables son los 

actuales métodos de pago 
electrónicos? (Donde 1 es poco 
confiables y 5 muy confiables) 
 

Figura 7. Confianza en los actuales métodos de pago electrónico. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
El 10% de los encuestados afirma que, si son 
muy confiables los actuales métodos de pago 
electrónico, el 53% menciona que son 
confiables, el 31% afirma una confiabilidad 
intermedia, el 5% responde ser poco 
confiable y el 1% definitivamente respondió 

que no son confiables los métodos de pago 
actuales.  (Figura 7). 
 
8. ¿Conoces acerca de las 

criptomonedas? 
 

Figura 8. Conocimiento del entorno de las criptomonedas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021).

 
 
Los proyectos en desarrollo de monedas 

digitales toman como base la tecnología 
empleada en las criptomonedas, por lo que es 
importante, el conocimiento de estas, 



observando que el 54% de los encuestados si 
conocen acerca de las criptomonedas, 
mientras que el 54% restante las desconocen. 
(Figura 8). 

 
9. ¿Crees posible que en algún momento 

se deje de utilizar el dinero físico? 
 

Figura 9. Posibilidad de que en algún momento se deje de utilizar el dinero físico. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Al paso del tiempo, la tecnología va 
evolucionando en gran medida la forma en 
que se realizan nuestras actividades 
cotidianas, por lo que es importante pensar a 
futuro, y por ello se estableció esta pregunta, 
donde el 76% de los encuestados afirman que 
existe la posibilidad de que en algún 
momento se deje de utilizar el dinero físico, 

y tan solo el 24% opinaron lo contrario. 
(Figura 9). 
 
10. Del 1 al 5 ¿Qué tan seguro te sentirías 

solamente pagando con métodos de 
pago electrónicos? (Donde 1 es nada 
seguro y 5 muy seguro) 
 

Figura 10. Seguridad de los usuarios al solamente pagar con métodos de pago electrónicos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Como se puede observar, el 13% de los 
encuestados se sentirían muy seguros al 
solamente poder utilizar métodos de pago 
electrónico, mientras que el 40% afirman que 
es seguro, con un 32% sentirían tanto 
seguridad como inseguridad parcial, el 13% 
poco seguros y el 2% restante no se sentirían 
seguros utilizando únicamente estos medios. 
(Figura 10). 
 

11. Sí el Banco de México tomara la 
decisión de desarrollar una moneda 
digital respaldada por el Peso 
Mexicano, que tuviera la finalidad de 
sustituir paulatinamente todo el dinero 
físico del país en las actividades 
económicas. Del 1 al 5 ¿Qué te 
parecería esta idea? (Donde 1 es mala 
idea y 5 excelente idea) 
 

Figura 11. Aceptación de la idea de desarrollar una moneda digital con respaldo del peso mexicano. 
 



 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Como parte del objetivo de esta 
investigación, es importante la formulación 
de esta pregunta, puesto que establece cual 
sería la aceptación que tendría la idea de 
desarrollar una moneda digital que cuente 
con el respaldo del peso mexicano y fuera 
emitido por el Banco de México, por lo que, 
de esta manera, podemos apreciar que el 
15% de los encuestados consideran que sería 
una excelente idea su desarrollo, el 32% 

aseguran que sería ideal, el 38% se encuentra 
en un punto intermedio, el 7% considera que 
la idea es poco aceptable y el 8% considera 
que sería una muy mala idea (Figura 11). 
 
12. Con base en el supuesto anterior, 

¿Consideras que la sociedad mexicana 
está preparada para aceptar este 
cambio en la economía mundial? 
 

Figura 12. Sociedad mexicana preparada para aceptar cambio en la economía mundial. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Con relación a la pregunta anterior, y que 
además tiene gran relevancia en este 
instrumento, se observa que el 88% los 
encuestados consideran que la sociedad 
mexicana no está preparada para sumarse a 
este cambio de la economía mundial, 
mientras que solo 12% considera que si es 
apta para confrontar este gran cambio. 
(Figura 12). 
 

5. CONCLUSIONES  
Con esta investigación se concluye que es 
necesario comenzar a preparar a la 
sociedad mexicana para un cambio que se 
avecina en la economía mundial, donde 
quizás aún se encuentren en desarrollo los 
proyectos de monedas digitales soberanas 
en Asia y Europa, pero en el caso del Yuan 
Digital ya han comenzado a realizar las 
pruebas correspondientes para su 
utilización, por lo que de concretarse este 
nuevo modelo de monedas digitales, 

paulatinamente se dejaría de utilizar el 
dinero físico, lo cual marcaria la pauta en 
diversos países y en general para el mundo,  
para comenzar a desarrollar su propias 
monedas virtuales, y se encuentren a la par 
de las potencias económicas. 
 

Dicho lo anterior, la investigación 
nos dejó como resultado, que a pesar de que 
los jóvenes son las personas que se 
encuentran mayormente relacionados con 
la utilización de la tecnología, son los que 
menor utilizan los métodos electrónicos de 
pago, ya que durante la vida rutinaria de un 
mexicano el principal método de pago y el 
más utilizados es el dinero físico. Por otra 
parte, las instituciones financieras se han 
venido a beneficiar gracias a los diversos 
cambios tecnológicos en el ecosistema, 
permitiendo mejorar la calidad de las 
transacciones económicas, sin embargo, 
como en cualquier contexto no todo es 
perfecto, puesto que en algunos de los 



casos se ha vuelto un tanto más complejo 
en su utilización por lo que termina por 
ocasionar problemas y disgustos en los 
usuarios. Sin embargo, una de las mayores 
ventajas que trajo consigo la innovación 
tecnológica en las instituciones financieras 
ha sido la reducción del tiempo en los 
tramites y pagos, ya que por medio de las 
aplicaciones móviles los usuarios ya no 
necesitan trasladarse hasta una institución 
para realizar alguna de estas operaciones, 
sino que ahora basta con descargar la 
aplicación del banco móvil, y desde el lugar 
donde te encuentres puedes realizar los 
pagos y tramites que necesites. Así mismo, 
las personas confían en la mayoría de los 
casos en los actuales métodos de pago 
digital, sin embargo, como cualquier 
método existe el riesgo de contraer algún 
problema. 

 
 
  
Con el paso de los años, vemos como 

nuestro panorama, nuestra vida y sus 
actividades van cambiando, a la par muchas 
de las veces de la tecnología, por lo que es 
imposible no llegar a pensar sobre que en 
algún momento dejara de utilizarse el 
dinero físico en todo el mundo, y esa 
ideología no se encuentran tan lejana de la 
realidad, puesto que la mayor parte de la 
personas están conscientes y saben que en 
algún momento puede pasar, son pocas las 
personas que no creen posible llegar a no 
usar más el dinero físico. 

 
Así mismo, solamente un segmento 

de la población se sentiría seguro al 
solamente utilizar los métodos de pago 
electrónicos, mientras que para la otra parte 
de la sociedad confiaría en ellos, pero aun 
así sentirían inseguridad sobre su 
utilización, ya que no todas las personas 
aceptan en su totalidad el utilizar 
tecnología en su vida cotidiana, e inclusive 
muchos de ellos no pueden acceder a este 
tipo de innovaciones de forma tan sencilla. 

 
Por otra parte, algo muy importante 

es que la sociedad pese a este tipo de 

circunstancias, tendría una buena 
aceptación sobre la idea de desarrollar una 
moneda digital que fuera respaldada por el 
peso mexicana y esta fuera emitida por el 
Banco de México, la cual tendría el 
objetivo de ir sustituyendo al dinero físico 
paulatinamente, de tal forma que sería una 
buena propuesta a futuro para mejorar la 
eficiencia y el control de las operaciones, 
sin embargo, el poder desarrollar este tipo 
de proyectos implicarían incertidumbre 
sobre cierto segmento de la población, ya 
que no todas cuentan con las posibilidades 
para poder sumarse a este tipo de cambios, 
por lo que la sociedad mexicana realmente 
no se encuentra preparada para asumir un 
cambio de esta magnitud, puesto que 
implica educar y concientizar a la mayor 
parte de la sociedad sobre como este nuevo 
modelo de moneda digital podría cambiar 
el rumbo de un país en cuenta a control, 
trasparencia y eficiencia en las 
operaciones. 

 
Respecto a los objetivos planteados, 

se concluye que con la presente 
investigación se llegó a conocer y estudiar 
el uso de los diferentes métodos de pago 
digital en México, así como la inclusión 
que tiene la sociedad mexicana hacia estos 
métodos, para de esta forma determinar su 
panorama y establecer el posible escenario 
positivo o negativo que tendría la creación 
del peso digital respaldado por el Banco de 
México, afirmando la hipótesis planteado 
como falsa, debido a los resultados 
obtenidos se concluye que la creación del 
peso digital respaldado y emitido por el 
Banco de México, tiene un escenario 
incierto, a pesar de que existe una 
aceptación por parte de la sociedad para 
utilizarla como método de pago principal, 
la sociedad mexicana no se encuentra 
preparada para hacerle frente a este tipo de 
cambios. 

 
 

Limitaciones. 
El futuro de las monedas digitales aún es 
incierto, ya que de momento solamente el 
Yuan digital se encuentra en periodo de 



pruebas en relación directa con la sociedad 
del continente asiático. El estudio se limita 
a estudiar y conocer el panorama 
económico que presenta la sociedad 
mexicana para así analizar el escenario que 
tendría un posible desarrollo de moneda 
digital respaldado por el peso mexicano y 
emitido por el Banco de México. 
  
Recomendaciones de carácter 
académico y prácticos. 

La economía a nivel mundial se 
encuentra en constante cambio, por lo que 
es importante el estar siempre al tanto de 
las nuevas noticias, sobre las nuevas 
innovaciones en tecnología, así como 
también conocer sobre las novedades 
nacientes en cada país, puesto que esto 
marcara la pauta sobre la preparación de las 
personas hacia un futuro donde la 
tecnología se utilizado con mayor 

frecuencia, al grado de que como mucho 
expertos mencionan en un futuro no muy 
lejano se dejara de utilizar el dinero físico, 
y se tendrán que desarrollar nuevos 
métodos de pago entre usuarios. 
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Resumen Abstract 
Existen diversos estudios que permiten analizar el 
efecto que tiene la publicidad dentro de las redes 
sociales en los dispositivos móviles, la  mayoría de 
estos estudios se basan en cuestionarios de 
percepción y no dentro de las pruebas biométricas 
para el uso de la publicidad, este estudio se enfoca 
en utilizar el método de eye tracking para el estudio 
de la interacción humano-computador. Con el eye 
tracking los investigadores académicos utilizan 
información sobre el movimiento de los ojos y la 
mirada para evaluar los procesos de atención, 
comparar comportamientos de grupo y medir las 
respuestas visuales a los estímulos.  Las principales 
marcas de consumo utilizan el seguimiento ocular 
para comprender mejor la experiencia del cliente y 
el rendimiento del producto al medir la atención 
visual a la información clave sobre la publicidad 
del producto, la  marca y la personalización,  así  
como el diseño de empaque. Debido   a que el 
proceso de búsqueda está tan automatizado, este 
método es una herramienta atractiva para la 
investigación tanto cualitativa como cuantitativa, 
que permite a los investigadores aprovechar los 
procesos inconscientes determinados por nuestros 
sesgos y preferencias. Estas   son   10   de   las   
métricas   de   seguimiento   ocular más comunes:  
Fijaciones y puntos de mirada, Mapas de calor, 
áreas de interés (ADI), Tiempo  de primera 
fijación,  Tiempo  invertido, Relación, Secuencias 
de fijación, Revisitas, Primera duración de fijación 
y Duración media de la fijación.  El seguimiento 
ocular es una métrica relativamente simple en 

There are several studies that allow to analyze the effect 
that advertising has within social networks on mobile 
devices, most of these studies are based on perception 
questionnaires and not within biometric tests for the use 
of advertising, this study focuses on using the eye 
tracking method for the study of human-computer 
interaction. With eye tracking, academic researchers use 
information about eye and eye movement to evaluate 
attention processes, compare group behaviors, and 
measure visual responses to stimuli. Leading consumer 
brands use eye tracking to better understand customer 
experience and product performance by measuring 
visual attention to key information about product 
advertising, branding and customization, as well as 
packaging design. Because the search process is so 
automated, this method is an attractive tool for both 
qualitative and quantitative research, allowing 
researchers to take advantage of the unconscious 
processes determined by our biases and preferences. 
These are 10 of the most common eye tracking metrics: 
Fixations and Lookpoints, Heat Maps, Areas of Interest 
(AOI), First Fixation Time, Time Spent, Ratio, Fixation 
Sequences,Visites, First Fixation Duration, and Average 
Fixation Duration. Eye tracking is a relatively simple 
metric in many ways; the hard part is knowing how to 
process the given data. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años,  la  Comisión Federal de 
Comercio (FTC) de EE. UU.  Ha expresado su 
preocupación sobre cómo las practicas de 
publicidad conductual en línea (Online 
Behavioral Advertising – OBA, por sus siglas 
en inglés) afectan la privacidad del 
consumidor en el entorno de tecnología 
celular (FTC, 2013, 2017). El enfoque de 
OBA es enviar anuncios dirigidos a los 
consumidores en función de los datos 
recopilados mediante el seguimiento de sus 
actividades en línea a lo largo del tiempo en 
todos los dispositivos. La industria de la 
publicidad en línea se autorregula en gran 
medida, pero ha ajustado su código de 
autorregulación en respuesta a los problemas 
de privacidad planteados por la FTC (DAA, 
2013, 2015); (NAI, 2015a,b,c). Esta 
investigación examina nuevas herramientas 
creadas para el entorno celular como parte del 
modelo de selección y notificación de la 
industria, que pueden crear anuncios de 
comportamiento para los consumidores y 
proporcionar herramientas de ajuste de 
preferencias.  

Estudios anteriores han encontrado que 
los modelos de notificación y selección tienen 
importantes problemas de usabilidad (Leon et 
al., 2012); (Hastak and Culnan,  2010).  Las 
organizaciones de protección de los derechos 
del consumidor (Gellman and Dixon, 2011), 
investigadores académicos, eruditos legales 
(Barocas and Nissenbaum, 2009), (Hoofnagle 
et al., 2012), (Brotherton, 2011), (Solove, 
2007), (Nissenbaum, 2011) y la FTC han sido 
ampliamente criticados por no resolver 
adecuadamente los problemas de privacidad 
en línea de los consumidores.  La útil 
discusión de Bennett sobre la regulación de 
OBA  (Bennett,  2010) describe el desarrollo 
legal del sistema de políticas de 
autorregulación para 2010.  Esta política se 
originó en la audiencia pública en curso de la 

FTC e hizo recomendaciones a la industria, 
respondiendo, formulando y ajustando sus 
reglas de autorregulación. 

Se cree que los anunciantes utilizan la 
tecnología para superar la elección del 
consumidor  (Hoofnagle et al., 2012). La 
industria afirma que la ventaja de OBA es que 
las personas necesitan personalización e 
individualización.  Sin embargo,  debido  a 
que la industria,  no  el consumidor, toma 
decisiones personalizadas, el control del 
consumidor es una fachada (Turow, 2012). 
Esta asimetría de información entre 
consumidores y empresas pone a los 
consumidores en desventaja (Li, 2012); (FTC, 
2007). Los estadounidenses se preocupan por 
la privacidad de los datos. El Índice de 
Privacidad del Consumidor de EE. UU. 
(TRUSTe/NCSA, 2016) encontró que el 92 % 
de los usuarios de Internet están preocupados 
por la privacidad en línea, mientras que el 74 
% de los usuarios declararon haber restringido 
las actividades en línea por la siguiente razón: 
están preocupados por su privacidad. 

En el 2019 la compañía Marketing 4 
Ecommerce en México    
(https://marketing4ecommerce.mx/)    
comentó que la polémica que se ha desatado 
en torno a la privacidad de los datos en redes 
sociales, encabezada por Facebook en el caso 
Cambridge Analytica, ha desencadenado 
ansiedad y preocupación sobre la distribución 
y la forma en que se utilizan los datos 
personales en internet. De acuerdo con el 
reciente Informe Global sobre la Privacidad 
de Kaspersky, un tercio de los usuarios 
mexicanos (32 %) estarían dispuestos a darse 
de baja de las redes sociales sin con ello 
pudieran garantizar su privacidad digital. 

De hecho, el informe revela que el 13 
% de los mexicanos reconoció ceder 
información personal con el fin de registrarse 
o participar en juegos y concursos en redes 
sociales. De forma adicional, si estos 
mexicanos abandonarán las redes sociales, 

muchos sentidos; la parte difícil es saber cómo 
procesar los datos que proporciona. 
 
Palabras clave: Publicidad conductual en línea,  
publicidad, usabilidad,  redes  sociales, 
seguimiento ocular. 
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saben que se haría más complejo el ingreso a 
diversas páginas y servicios web,  ya  que el 
66 % de los mexicanos vincula estas cuentas 
a perfiles de Twitter o Facebook. Si bien en la 
actualidad las redes sociales han llegado al 
punto en que la calidad de la experiencia de 
usuario es directamente proporcional a la 
cantidad de datos personales que los usuarios 
estén dispuestos a ceder, como es la 
información financiera, de geolocalización,  
patrones  de compra y hasta situación 
sentimental, no sería suficiente abandonar por 
completo este tipo de plataformas para 
proteger la privacidad digital de todos ellos. 

Esta investigación ha contribuido al 
crecimiento de la literatura sobre la 
disponibilidad y eficacia de la autorregulación 
de los mecanismos de elección de privacidad. 

Más adelante hablaremos de la 
autorregulación de la industria, el sistema Eye 
tracking para el estudio de objetivos ,  la 
metodología de esta investigación, así como 
los resultados de esta. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
En los Estados Unidos, existen pocas 
regulaciones formales para controlar la 
publicidad conductual en línea. A excepción 
de ciertas leyes federales que protegen los 
datos médicos,  financieros  y de datos de los 
niños,  la OBA está sujeta a la autorregulación 
de la industria y a la supervisión federal 
limitada. En el papel de proteger a los 
consumidores,  la  FTC brindó orientación a la 
industria de la publicidad en Internet 
basándose en audiencias públicas  (FTC,  
2009, 2012,  2013) e investigó las quejas. 

La industria ha respondido con la 
esperanza de evitar la promulgación de una 
legislación formal. 
2.1. Autorregulación de la industria 

La Digital Advertising Alliance (DAA) 
es la organización autorreguladora general de 
la publicidad en línea en los Estados Unidos. 
La Network Advertising Initiative (NAI), que 
se centra en los anunciantes externos, también 
ha sido indispensable en el desarrollo de este 
marco. La DAA añadió tres documentos sobre 
la base de principios (DAA, 2009), 
proporcionando a las miembros 
recomendaciones sobre el uso de datos en 

varios sitios (DAA,  2011),  el  entorno móvil  
(DAA,  2013) y el uso de datos en varios 
dispositivos (DAA, 2015). NAI actualizó su 
Código de conducta de autorregulación  (NAI,  
2008, 2013, 2015c). 

Los códigos DAA y NAI requieren la 
notificación de la recopilación de datos en la 
política de privacidad del sitio web. Muchos 
estudios han demostrado que estas estrategias 
son demasiado complicadas, tediosas y raras 
veces leídas (McDonald and Cranor, 2008); 
(Cranor, 2012; Komanduri et al., 2011; 
Schwaig et al., 2006), especialmente en un 
entorno de tecnología celular Singh et al. 
(2011).  Además,  aunque  resuelven el 
seguimiento basado en cookies, 
recientemente han comenzado a abordar otras 
formas de tecnología de seguimiento 
(Hoofnagle et al., 2012); (Mayer and Mitchell, 
2012); (Acar et al., 2014; Ayenson et al., 
2011); (Kuehn and Mueller, 2012). NAI 
emitió una guía técnica sin cookies  (NAI,  
2015b); DAA comenzó a abordar este 
requisito (DAA, 2017). 

El código también requiere que los 
consumidores opten por no participar  (o 
recibir según la sensibilidad de la 
información)  las  opciones de publicidad 
basada en el comportamiento. Sin embargo, 
incluso si los consumidores deciden optar por 
no recibir “publicidad basada en intereses” 
(en términos de la industria), esto no significa 
que el seguimiento de los consumidores se 
detendrá. 

Los defensores de la privacidad 
continúan planteando preocupaciones sobre la 
práctica de la OBA,  y  los investigadores han 
encontrado que las medidas de 
autorregulación de la industria son ineficaces  
(Leon et al., 2012; Hastak and Culnan, 2010), 
(Gellman and Dixon, 2011), (Cranor, 2012), y 
son insuficientes para proteger la privacidad 
del consumidor (King and Jessen, 2010a, 
2010b). Muchos estudios académicos han 
encontrado que los consumidores tienen una 
comprensión limitada de la OBA y cómo 
elegir no recibir OBA  (Leon et al., 2012a; 
Cranor, 2012b; Leon et al. 2012b). Incluso 
para aquellos que lo hacen, salir de OBA no 
significa necesariamente que puedan detener 
los archivos de configuración y monitoreo en 



línea a través de las prácticas de recopilación 
de datos de la industria,  que  es el problema 
más preocupante. Y el impacto en la 
privacidad del consumidor (Brotherton, 
2012). 

El modelo de notificación y elección de 
la industria publicitaria asume que los 
consumidores 1) notarán la información 
pública,  2) conocerán la información pública, 
3) sabrán cómo podrán hacer clic en él,  4) 
para comprender la información 
proporcionada en la página vinculada y 5) 
para comprender cómo funciona el 
mecanismo de salida. Incluso entonces, 
cuando los usuarios solo pueden aplicarlo al 
sitio temporalmente, es posible que sigan 
pensando que están realizando cambios 
generales y permanentes.  Además,  la  
presentación visual de la información de 
salida es completamente inconsistente. Esta 
investigación demuestra que existen grandes 
diferencias entre cada sitio. 
2.2. ¿Qué es el sistema de “Eye 
Tracking”?  ¿Cual es su función? 

El Eye Tracking es una solución técnica 
diseñada para extraer información de los 
usuarios analizando los movimientos de sus 
ojos. Un eye tracker es una herramienta para 
realizar esta operación, e incluye un monitor 
especial que emite rayos infrarrojos a los ojos 
de la persona que está viendo la imagen a 
analizar.  Estos rayos siguen la dirección 
desde la pupila del usuario hasta el 
dispositivo,  por  lo que puede calcular con 
precisión lo que está mirando. 
2.3. ¿Qué información recopilamos al 
realizar el Eye Tracking? 

 Un lugar donde se mira 
constantemente. 

 Lo que acaba de llamar su atención. 
 Qué intenciones tiene esta persona. 
 El estado de ánimo de esa persona. 
 La ubicación del valor para el cliente. 
 Si la señal visual contenida en la red 

está efectivamente dirigida al cliente. 
 Los clientes tienen la capacidad de 

encontrar la información que 
necesitan en anuncios de la Web. 

2.4. ¿Cuál es el uso de esta información? 
 Mejorar la estructura del contenido. 

 Mejorar la experiencia del usuario en 
la web. 

 Guiar a los usuarios para que logren 
sus objetivos comerciales. 

 Facilite el proceso que desea que 
realicen los usuarios. 

 Consiga la marca en Internet. 
 Mejorar la imagen de marca a través 

del sitio web. 
 
Teniendo en cuenta los resultados que 

nos proporcionará este análisis,  podemos  
sacar algunas conclusiones que afectarán al 
diseño y estructura de la publicidad en la web. 
2.5. Úselo como entrada o dispositivo 
interactivo 

Se utiliza como herramienta para la 
interfaz de evaluación objetiva. 

Aunque la precisión del Eye Tracking 
como dispositivo de entrada está lejos de otros 
dispositivos como un ratón o teclado, puede 
tener muchas aplicaciones prácticas, como su 
uso en un entorno de realidad virtual o por 
usuarios con movilidad limitada.  Además,  
incluso en determinadas operaciones (como la 
selección de objetos de la interfaz),  la  mirada 
puede ser más rápida que usar un mouse, 
como lo muestran (Sibert and Jacob, 2000). 

Cuando se utiliza el Eye Tracking como 
herramienta de evaluación,  la  información 
extraída ya no requiere análisis y respuesta en 
tiempo real del sistema,  sino  que se registra 
a través de archivos de registro para su 
posterior análisis e interpretación. Este trabajo 
se centrará en la segunda aplicación,  
estudiando  los problemas y ventajas de la 
tecnología en el contexto de la investigación 
de usabilidad. 
2.6. Representación de datos 

Para poder interpretar la gran cantidad 
de datos re- copilados durante las sesiones de 
eye tracking, algunos paquetes de software 
generan una serie de animaciones y 
representaciones que resumen gráficamente el 
comportamiento visual de un usuario o grupo 
de usuarios. 

Al analizar el comportamiento visual 
del usuario por separado,  se  suele utilizar una 
representación animada de un determinado 
punto de la interfaz, lo que significa que el 
participante siempre se centra en dónde 



enfocar, y el pequeño trazo en forma de línea 
representa la mirada anterior, como visto en el 
ejemplo incluido en el artículo de (Usolab, 
2007b). 

Una   representación   estática   
alternativa,   principalmente adecuada para el 
análisis aglomerado de los patrones de 
exploración visual de grupos de usuarios,  son 
los ’heatmaps’ o mapas de calor (Fig. 1). En 
estas representaciones, las zonas ’calientes’ o 
de mayor intensidad señalan dónde han fijado 
los usuarios su atención con mayor 
frecuencia. 

Todas estas representaciones gráficas 
son muy ilustrativas, no solo del responsable 
de su análisis y evaluación. De hecho, estas 
representaciones tienen grandes habilidades 
de comunicación para el cliente final porque 
permiten una “captura de pantalla” para 
demostrar que el usuario no ha navegado por 
la interfaz de una manera ordenada y 
predecible como mucha gente podría creer 
(Spool, 2006). En (Usolab, 2007a), 
cuestionaron si focalizar este tipo de 
comunicación no podría mejorar estas 
representaciones para hacerlas más 
comprensibles y efectivas. 

2.7. Interpretación de datos 
En la prueba de Eye Tracking, el 

primer paso del evaluador es definir el  
“´área de interés”  para  cada interfaz. Estas 
áreas de interés son utilizadas por 
evaluadores o equipos de diseño (Jacob and 
Karn, 2003), y lo que pretenden descubrir a 
través de las pruebas es si son visibles y 
significativas para los usuarios (Poole and 
Ball, 2005). 

Al analizar las miradas relacionadas 
con el área de interés,   hemos   obtenido   
información   más   completa   y fácil de 
entender,  como  una serie de miradas que 
miran continuamente la misma área de 
interés o el recorrido o secuencia del área 
definida en el campo visual. 

Los datos registrados a través del Eye 
Tracking pueden decirnos dónde fija el 
usuario la atención visual y qué otras áreas o 
“regiones de interés” no se están notando. 

Poole and Ball (2005) realizaron una 
extensa revisión de los diferentes indicadores 
propuestos en la literatura científica,  

describiendo  sus métodos de medición y su 
significado. Aquí hay unos ejemplos: 

 Número   total   de   enlaces:   cuanto   
mayor   sea   el número   de   enlaces,   
menor   será   la   eficacia   de 
búsqueda,  lo  que puede indicar un 
problema con el diseño de la interfaz 
(esquema de organización). 

 Número de fijaciones en el área de 
interés:  Cuantas más fijaciones, 
mayor importancia tiene para el 
usuario. 

 Medir la duración de la fijación en el 
área de interés: cuanto mayor sea la 
duración, más difícil será explicar el 
contenido del área. 

 La densidad espacial de los objetos 
fijos: cuando los objetos fijos se 
concentran en un área pequeña, la 
eficiencia de la búsqueda visual es 
mayor,  y  si el grado de dispersión es 
mayor,  la  eficiencia de la búsqueda 
es menor. 

 Tiempo de primera fijación:  cuanto 
menos tiempo dedique el usuario a 
fijar el área de interés por primera 
vez, mayor será la capacidad de los 
atributos gráficos del área para atraer 
la atención visual. 

Aunque este tipo de medidas ayudan a 
explicar objetivamente la exploración visual 
de los participantes, todavía no son 
exhaustivas por las razones de ciertos 
patrones o comportamientos visuales. Una 
forma posible de obtener esta información es 
utilizar el método de  “pensamiento”  o  
“pensar en voz alta”.  El método implica 
pedirle a cada participante que describa 
verbalmente lo que está pensando, qué 
preguntas tiene, por qué debería realizar una 
acción o explorar visualmente una u otra área 
de interés durante la prueba. 

 
3. MÉTODO  
Dentro de esta metodología se utilizaron las 
siguientes herramientas tecnológicas, a 
continuación, su descripción y características: 
  

 Gazepoint GP3 eye tracker. 
o Sistema de 60Hz. 



o Calibración de 5 o 9 puntos. 
o Movimiento de 25cm 

(horizontal) x 11cm (vertical). 
o ±15 cm de movimiento de 

profundidad. 
o Ultra portable – 320 x 45 x 40 

mm (145g). 
o Compatible   con   pantallas   

de   26.o    más   pequeñas. 
 Software Gazepoint Analysis UX 

Edition que incluye: 
o Mapa de calor. 
o Ruta de fijación de la mirada. 
o Captura de pantalla / Imagen / 

Vídeo / Web Agregación de 
datos de usuario múltiple. 

o Zonas dinámicas de interés 
(AOIs). 

o Exportación de Imágenes, 
Vídeos y Estadísticas. 

o Grabación de Thinkaloud 
Voice and Webcam. 

 Equipo de computo. 
o Laptop Dell 15-5558 
o Intel Core i7-5500U 5ta. Gen. 
o RAM 8Gb. 
o DD 1Tb. 
o Pantalla 15.6” 
o Windows 8.1 

 
En esta investigación se incluyó una 

serie de 12 imágenes de publicidad para 
realizar las pruebas de Eyetracking y un 
cuestionario de salida para obtener la 
apreciación de los participantes. 

Los participantes del estudio fueron 
reclutados de boca en boca. La muestra de 
conveniencia fue construida por estudiantes 
universitarios de ambos géneros y que dicha 
actividad se realizara en el mismo equipo de 
computo. 

Aunque no se puede promover una 
pequeña muestra, hay suficientes 
participantes para determinar los principales 
problemas de usabilidad.  Se descubrió que 
probar cinco usuarios suele ser suficiente para 
encontrar la mayoría de los problemas, 
mientras que 15 usuarios pueden encontrar 
casi todos los problemas (Nielsen, 2000). 

La realización de las pruebas fue de la 
siguiente manera: 

A los participantes que completaran las 
pruebas del Eyetracking,  que  correspondían 
a la publicidad anunciada en las redes sociales 
mas utilizadas, contestaron preguntas dentro 
de las cuales se incluía: ¿La publicidad 
observada te parece atractiva?, ¿La publicidad 
del producto ofrecida es buena?, ¿La red 
social en la cual se presenta la publicidad te 
parece adecuada? ¿Se entienden cuáles son las 
características y beneficios que te brindan los 
productos ofrecidos en la publicidad?, etc. 

Después las pruebas realizadas, los 
participantes completaron el cuestionario de 
salida, y proporcionaron una lista de recursos 
de información sobre la segmentación y el 
seguimiento del comportamiento en la prueba 
de Eye tracking, basándose en 4 diferentes 
tipos de características visuales aplicadas a las 
imágenes de las publicaciones entre las cuales 
están:  Descripción del producto,  Apoyo 
visual del producto, Precio y Distractores. 

 
4. RESULTADOS  
Primeramente, se realizaron las pruebas de 
Eyetracking sobre 12 imágenes de publicidad 
en las redes sociales más utilizadas. 

Los resultados de las pruebas sobre 
dichas imágenes se muestran en la Tabla 1. 
“Imágenes de publicidad y aplicación de Eye 
Tracking”, así como en la imagen Fig. 2 
“Gráficas de características visuales de las 
imágenes de publicidad”. 

Los resultados obtenidos sobre las 
encuestas de salida y   su   representación   
mediante   gráficas se muestran en la Tabla 2. 
“Resultados y Gráficas de la encuesta de 
salida”.   (Las abreviaciones en   las   gráficas 
se denotan de la siguiente manera: 
TDA=Totalmente de acuerdo, DA=De 
acuerdo, IND=Indiferente, DES=En 
desacuerdo y NS/NC=No Sé/No Contesto). 

 
5. CONCLUSIONES  
Este estudio intenta comprender el 
comportamiento visual  del  usuario  mediante  
el  análisis  del  movimiento  de los  ojos,  
utilizándolo  como  herramienta  para  la  
interfaz de  evaluación  objetiva  sobre  la  
publicidad  en  línea  o  en redes sociales, con 
el fin de detectar la manera correcta la 
formación de anuncios publicitarios; en 



estudios anteriores mediante esta herramienta 
se han descubierto puntos de impacto 
importantes (tanto positivos como negativos) 
con los usuarios al momento de visualizar 
publicidad. En futuras investigaciones se 

realizarán pruebas mas a fondo y con diversas 
métricas de la aplicación de Eye tracking. 
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FIGURAS 
Figura 1 Heatmap (Mapa de Calor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gráficas de características visuales de las imágenes de publicidad. 

 
 
 
 

Tabla 1 Imágenes de publicidad y aplicación de Eye Tracking 
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Tabla 2. Resultados y Gráficas de la encuesta de salida. 
(Las abreviaciones en   las   gráficas se denotan de la siguiente manera: TDA=Totalmente de 

acuerdo, DA=De acuerdo, IND=Indiferente, DES=En desacuerdo y NS/NC=No Sé/No Contesto) 
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Resumen Abstract 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo 
explorar el grado de conocimientos que tiene el 
estudiante de la Facultad de Contaduría Pública (FCP) 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), sobre el emprendimiento actual en México, 
América Latina y el mundo. La caracterización del 
fenómeno emprendedor es una descripción a través de 
variables observables tanto del emprendedor como del 
emprendimiento potencial y más aún ante el nuevo 
escenario que nos presenta la actual pandemia 
resultado del Covid-19. Por lo tanto, la universidad y 
los docentes juegan un papel de suma importancia en 
la formación de emprendedores. Por lo tanto, es 
posible identificar elementos con influencia 
significativa que impactan en el emprendedor de la 
Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, lo 
anterior como consecuencia natural del diseño de la 
currícula de la Facultad. Los hallazgos encontrados en 
esta primera fase de investigación y la representación 
cualitativa y cuantitativa de los mismos, se encuentran 
plasmados en este trabajo de investigación como los 
resultados arrojados sobre la percepción que acerca del 
emprendimiento existe en la muestra elegida de los 
estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública. 
 
Palabras clave: L26 Emprendimiento, M13 Creación 
de empresas, O31 Innovación 

This research aims to explore the degree of 
knowledge that the student of the School of Public 
Accounting of the Benemerita University has about 
the actual entrepreneurship in Mexico, Latin 
America and the world. The characterization of the 
entrepreneurial phenomenon is a description through 
observable variables of both the entrepreneur and the 
potential entrepreneurship and even more so in the 
face of the new scenario presented by the current 
pandemic as a result of Covid-19. Therefore, the 
university and teachers play a very important role in 
the training of entrepreneurs. Therefore, it is 
possible to identify elements with significant 
influence that impact the entrepreneur of the School 
of Public Accounting of the BUAP, the above as a 
natural consequence of the design of the curriculum 
of the School.The findings found in this first phase 
of research and the qualitative and quantitative 
representation of them are reflected in this research 
as the results of the perception of entrepreneurship 
in the selected sample of students from the School 
of Public Accounting. 
 
 
 
Keywords: L26 Entrepreneurship, M13 
Entrepreneurship, O31 Innovation 
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1. INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento constituye, hoy por hoy, 
una estrategia para el desarrollo económico y 
social de los países y de las regiones en la 
medida en que aprovecha y promueve la 
iniciativa de los individuos o de pequeños 
grupos con un alto deseo de independencia 
económica y sentido de logro, para generar un 
círculo virtuoso de prosperidad, innovación, 
crecimiento y desarrollo.  
 

El mayor problema es que, aunque los 
emprendedores son el motor de la economía 
mexicana, por su mala gestión financiera el 
80% fracasan en el país antes de los cinco 
años, y 90% antes de cumplir una década. 
 

El profesionalizar al emprendedor desde 
su formación debe ser un compromiso que se 
asuma desde la promesa misma que se le hace 
al estudiante en el momento en que se le está 
ofreciendo un programa educativo con cierto 
perfil de egreso, por lo cual afinar, fortalecer o 
reorientar el Programa Educativo sería lo 
mínimo que garantice su inserción laboral. 

 
Este trabajo de investigación tiene por 

objetivo el explorar el grado de conocimientos 
que tiene el estudiante de la Facultad de 
Contaduría Pública (FCP) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
sobre el emprendimiento actual en México, 
América Latina y el mundo. 

 
La principal conjetura que se tiene al 

respecto de este planteamiento del problema 
es, sin duda, que si logramos detectar los 
nuevos criterios del emprendimiento en el 
escenario que actualmente se está viviendo, 
entonces se podrán detectar a tiempo los 
cambios necesarios de las materias económico 
administrativas en el emprendimiento de la 
Facultad de Contaduría Pública de la BUAP 
para impactar la percepción del estudiante 
referente a este tema e inclusive mejorar la 
inserción laboral de nuestros egresados. 
2. MARCO TEÓRICO 

Comprender el concepto de emprendimiento 
es muy amplio, ya que existen muchas 
definiciones dependiendo de la connotación 
que se le adjudique: 
 

existen diversas formas de definir y 
entender el término emprendedor; sin 
embargo, los más variados autores 
coinciden en que tal vocablo se deriva 
de la palabra entrepreneur, que a su 
vez se origina del verbo francés 
entreprendre, que significa 
encargarse de (Alcaraz, 2011 p. 21) 

 
Más recientemente, el emprendimiento  

no solo se relaciona con la creación de una 
empresa producto de una persona visionaria 
que pone en marcha todos sus recursos para 
autoemplearse y convertirse, en algunos casos 
en fuente de trabajo para otros, sino que va 
más allá y es ofrecer nuevos productos o 
servicios con valor agregado, es fortalecer la 
competencia del liderazgo para dirigir a su 
nuevo equipo de trabajo, es tener claridad en 
el rol de desempeño de cada uno de los que 
conforman a la nueva empresa, es exponerse a 
los grandes retos que conlleve la misma, es 
hacer frente a grandes transnacionales que 
cuentan con demasiados recursos, asimismo, 
cuidando la eficiencia, la efectividad, el 
comportamiento en el desarrollo de nuevos 
proyectos, conllevando el emprendimiento a 
una planeación sin descuidar la estrategia, la 
creatividad, etc. 

 
Por lo anterior, conocer las características 

de un emprendedor nos podrán permitir 
comprender mejor el concepto, por lo que en 
la Figura 1, se señalan las que con mayor 
recurrencia destacan:  

 



Figura 1. Características del emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Kao, 

J., (1989). 

 

Herrera y Montoya (2013), señalan que el 
aumento  en  las cifras reportadas en la base de 
datos de Scopus respecto al interés por parte 
de los investigadores en el tema de 
emprendimiento,  se ha ido incrementando, ya 
que de 2008 a 2009 el número de 
publicaciones sobre dicho tema ha pasado de 
862 a 1024 y en 2011 a 1497. (p.14) 

 
El término emprendedor en un sentido 

económico fue usado, por primera vez, en el 
siglo XVIII por Richard Cantillon para 
describir al agente que asume riesgos en el 
mercado para combinar factores productivos y 
ofrecer un nuevo producto. 

 
Inclusive, cabe señalar que ha habido una 

concepción incorrecta entre lo que es el 
emprendedor, un inversionista o un 
empresario, sin embargo, hay características 
muy particulares de cada uno de ellos que 
manejar el término como sinónimo es una 
equivocación. 

 
Según Schollhammer (1980) divide a los 

emprendedores en cinco tipos de 
personalidades. 

 
El emprendedor administrativo. Hace 

uso de la investigación y del desarrollo para 

generar nuevas y mejores formas de hacer las 
cosas. 

 
El emprendedor oportunista. Busca 

constantemente las oportunidades y se 
mantiene alerta ante las posibilidades que le 
rodean. 

 
El emprendedor adquisitivo. Se 

mantiene en continua innovación, la cual le 
permite crecer y mejorar lo que hace. 

 
El emprendedor incubador. En su afán 

por crecer y buscar oportunidades y por 
preferir la autonomía, crea unidades 
indispensables que al final se convierten en 
negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya 
existente.  

 
El emprendedor imitador. Genera sus 

procesos de innovación a partir de elementos 
básicos ya existentes, mediante la mejora de 
ellos. (p. 24) 

 
Sin embargo, al comparar la literatura 

acerca del tema la mayoría de los autores 
coincide en que para que el emprendimiento 
sea verdaderamente un impulsor del desarrollo 
económico de los países debe ser un 
emprendimiento con innovación que genere y 
agregue valor. Por lo tanto, hoy el termino 
emprendedor tiene una profunda relación con 
la innovación. 

 
Banco Mundial realizó un estudio que 

con el puro título nos lleva a la reflexión: "El 
emprendimiento en América Latina. Muchas 
empresas y poca innovación", es decir estamos 
estancados en las formas económicas del siglo 
pasado (o antes de eso) y lo que las "potencias 
latinoamericanas" (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México) destinan para 
investigación y desarrollo en conjunto, es 
apenas una tercera parte de lo que China 
dedica al mismo rubro. Tal parece que se nos 
hubiera olvidado la capacidad de innovar, o 
peor aún, que la hubiéramos perdido. 



 
La anterior cita invita a la reflexión 

reafirmando que América Latina requiere 
emprendimiento con innovación, para lograr 
trascender y tener un impacto económico. Para 
América Latina el momento de ser 
exportadores de materias primas, ser poco 
productivos y generar poco valor ha pasado, 
Omar Zarur, director general Amway de 
México y Centroamérica destaca que el 
emprendimiento en México se ve favorable, 
pese a los cambios políticos y económicos 
pues “La propuesta de emprendimiento no 
depende del ambiente político ni económico, 
sino del chip del individuo por querer 
convertirse en emprendedor.” Esta idea deja 
en claro que cualquier persona que 
genuinamente posea el talento de 
emprendedor continuará en ese camino, 
aunque tenga que sortear obstáculos de todo 
tipo. 

 
Por otra parte la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
el documento Perspectivas económicas para 
América Latina 2017, afirma que sin duda el 
emprendimiento es un vehículo para promover 
la empleabilidad y la movilidad social de los 
individuos sin embargo reconoce que en los 
países de América Latina los jóvenes 
emprendedores tienen condiciones más 
adversas respecto de los de los países 
pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)  tienen menos nivel educativo, han 
desarrollado menos competencia y 
experiencia, tienen menos recursos y es más 
difícil acceder al financiamiento. Existen 
obstáculos más marcados como el superar las 
barreras regulatorias y entender las 
complicadas legislaciones fiscales, así como 
adquirir las competencias empresariales. Las 
políticas Públicas en materia de 
emprendimiento han tenido una ligera mejoría, 
sin embargo, no han sido suficientes y en el 
caso de México con la desaparición del 
Instituto Nacional del Emprendedor el 10 de 

abril de 2019 hay un retroceso, porque dicho 
Instituto propiciaba un ecosistema 
emprendedor. 

 
Las instituciones de educación 
superior deberán ser capaces de 
responder a los cambios que se están 
presentando en el mercado laboral: 
mayor competencia por empleos 
dignos y bien remunerados; 
flexibilización, precarización e 
informalidad laboral; pérdida de 
estabilidad y seguridad en el empleo; 
creciente rotación de puestos de 
trabajo; mayores exigencias de 
calificación y capacidad para crear 
organizaciones productivas para auto 
emplearse y a la vez generar empleo 
(Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior [ANUIES], 2016, 
p. 24). 

 
Continuando con las aseveraciones de 

investigadores de América Latina que han 
medido variable de la formación de 
emprendedores han mostrado en su resultados 
que: 

 
La formación de los recursos humanos 
es deficiente y, además, el sistema 
educativo no prepara   los   talentos   
necesarios. Significa   que   no   existe   
una   masa   crítica   de investigadores 
e innovadores,  capaces  de crear 
empresas eficientes y sostenibles, 
incorporar las nuevas tecnologías y 
propulsar el cambio productivo.  El 
resultado es un rezago educativo que 
lastra el capital humano y reduce las 
posibilidades de progresar en 
innovación y emprendimiento 
(Arancibia, 2021, p. 23). 
 



Finalmente, tal como lo señala Mababu-
Mukiur (2017), en su artículo “La 
transformación digital y el emprendimiento de 
los jóvenes en Iberoamérica”  para enfrentar 
los actuales desafíos del mercado, las 
universidades deben desarrollar habilidades en 
el emprendimiento de los jóvenes en el 
contexto actual de la transformación digital 
que implica no solo la incorporación de las 
tecnologías emergentes, sino también nuevos 
modelos de negocio más ágiles y eficaces, ya 
que se pone de manifiesto que la 
transformación digital abre nuevo espacio de 
negocios en los países iberoamericanos y 
promueve el emprendimiento de los jóvenes 
para la transformación social y económica 
(p.1) 
 
2.1 Lo inesperado: La pandemia sufrida 
por el Covid-19 
 

El 31 de diciembre de 2019 la Oficina de 
la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
(2021) en la República Popular China detecta 
una declaración de la Comisión Municipal de 
Salud de Wuhan para los medios de 
comunicación publicada en su sitio web en la 
que se mencionan casos de una «neumonía 
vírica» en Wuhan (República Popular China). 
La OMS solicita a las autoridades chinas 
información sobre el conglomerado de casos 
de neumonía atípica en Wuhan del que ha 
tenido noticia. En una corta línea de tiempo se 
descubre que el virus atípico es COVID-19. El 
16 de enero de 2020 se publica la primera 
alerta epidemiológica y se empieza a propagar 
la infección por todo el mundo llegando a la 
inminente situación de declarar una pandemia. 
Con todo esto, comisiones a nivel mundial en 
coordinación con los gobiernos comienzan a 
trabajar en directrices para la planificación 
operacional en apoyo de la preparación y la 
respuesta de los países. Entre las muchas 
directrices, la fuerte campaña de “quédate en 
casa” obligó a contener a las más personas 
posibles en una cuarentena casi obligada para 
evitar contagios masivos además de que la 

mayoría de los gobiernos de diferentes países 
tomaron la decisión de decretar el cierre de 
comercios no esenciales para evitar 
conglomeraciones innecesarias que fueran 
focos de infección que detonara, de igual 
forma, más contagios, sin embargo, el 
resultado de todo esto conllevo a que las 
economías de los países se ralentizaron (por no 
decir se pararon), esto es, las medidas de 
bloqueo como respuesta a la crisis han frenado 
aún más las actividades económicas a nivel 
mundial.  

 
En este contexto destaca la importancia 

del papel de los emprendedores para acelerar 
la recuperación económica, entonces se vuelve 
de vital importancia analizar cómo los 
emprendedores enfrentan la situación causada 
por el COVID-19, ya que estas nuevas 
circunstancias los han enfrentado a desafíos 
como la necesidad de digitalización, la falta de 
financiamiento, la disminución del capital 
humano o la percepción de nuevas 
oportunidades que se conviertan en negocios 
viables. 

 
Es un hecho que la crisis  originada  por  

el  COVID-19, la cuarentena y el temor a salir 
de casa, así como la  revolución  de  la  
tecnología; se han convertido en generadores 
de cambios en la forma de hacer negocios, en 
concreto se ha vuelto todo un reto las ventas 
físicas, situación que ha llevado a los 
emprendedores  tradicionales a incursionar en 
el E-Commerce o el comercio electrónico o el 
comercio digital;  siendo  esta  una  
herramienta  imprescindible  para  realizar 
transacciones  de compra  y venta de productos 
en forma virtual.  

 
Entonces queda claro que, con esta nueva 

realidad se acorta la brecha hacia lo digital, de 
un golpe estamos inmersos en clases virtuales, 
comercio digital, teletrabajo, todo en línea, por 
lo que se vuelve vital y prioritario analizar, 
para fines de este trabajo, cómo impactaría 
dicha situación a los emprendedores 



tradicionales y cómo impactar la percepción 
del estudiante de las materias económico 
administrativas en el emprendimiento de la 
Facultad de Contaduría Pública de la BUAP 
para que su visión sea acorde a este nuevo 
contexto. 
 

3. MÉTODO 
 

El método empleado fue documental, 
descriptivo y de campo, en las primeras dos se 
revisó material de fuentes primarias y 
secundarias (journals especializada e 
instituciones como la OCDE, etc.), para la 
investigación de campo se estudió a una 
población de 3000 alumnos con una muestra 
de 700, información que permitió analizar y 
describir cualitativa y cuantitativamente el 
grado de conocimientos que tiene el estudiante 
de la FCP de la BUAP, sobre el 
emprendimiento actual en México, América 
Latina y el mundo, esto es, con la aplicación 
de un instrumento se pudo explorar y conocer 
la percepción del impacto que tienen las 
materias económico-administrativas en la 
formación del emprendedor y al conocer los 
resultados poder estar en la posibilidad de 
aportar mejoras a la currícula y estrategias de 
mejora para fortalecer el talento emprendedor 
de los estudiantes de la Facultad de Contaduría 
Pública. 
 

Por lo anteriormente expuesto, poco a 
poco se están dando los andamiajes necesarios 
para transitar a una sociedad con 
emprendedores innovadores por esa razón en 
la Facultad de Contaduría Pública de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
para abonar a fomentar el emprendimiento 
innovador, como primera fase se está 
elaborando esta investigación que plantea 
indagar qué conocimientos tienen los 
estudiantes acerca del entorno emprendedor, la 
forma en la que perciben el emprendimiento 
en América Latina y el mundo así como el 
impacto de las materias económico 

administrativas en el perfil emprendedor. Para 
lo cual se aplicó un instrumento a una muestra 
de 700 estudiantes de una población de 3000, 
dicho instrumento contiene 20 ítems de los 
cuales se presentan los más relevantes. 
 

Figura 2. Significado de las siglas IEG 
1.- A continuación, se menciona el significado de las 
siglas IEG, selecciona la respuesta correcta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con Global Entrepreneurship 

Index 2018, en español “Índice Global de 
Emprendimiento” (IEG) es un indicador que 
se compone de la salud del ecosistema de 
emprendimiento en un país determinado. Los 
resultados de la aplicación de la encuesta 
muestran que 82.7% de los encuestados saben 
el significado correcto, el 13.5% indico que 
Índice de Emprendimiento General era el 
correcto y el 3.8% respondieron de manera 
errónea. En general podemos decir que el 
17.3% de los alumnos encuestados desconoce 
el significado de las siglas mencionadas. 
 

Figura 3. Qué mide el índice global de 
emprendimiento 

2.-De los siguientes indicadores, ¿qué es lo que 
mide el índice global de emprendimiento? 
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a. Índice Global de
Emprendimiento

b.Índice Empresarial General

c. Índice Estadístico Global

d. Índice Económico Global

e. Índice de Emprendimiento
General



 
Fuente: Elaboración propia 

 

El IEG es el encargado de medir la 
calidad del espíritu empresarial, la extensión y 
profundidad del ecosistema empresarial de 
apoyo y está conformado por 14 componentes 
denominados GEI. Los datos que arrojan la 
encuesta muestran que el 5.7% puso como 
respuesta uno de los indicadores, 53.9% 
mencionó otros indicadores incorrectos y solo 
el 40.4% conoce el objetivo principal de este 
índice. 
 

Figura 4. País número 1 en emprendimiento 
3.-De acuerdo con el ranking del Índice Global de 
Emprendimiento ¿Sabes cuál es el país número 1 
en emprendimiento? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ranking en el IEG se mide a través del 
GEI conformado por 14 componentes. El 9.6% 
menciona que México, pero nuestro país 
ocupo la posición 75, continuando con la 
estadística 9.6% respondió que era Australia, 
sin embargo, se encuentra en la quinta 
posición a quien le antecede Reino Unido con 
la cuarta y Canadá con la tercera, finalmente el 

42.3% sabe que Estados unidos se encuentra 
en lugar número 1 del Global 
Entrepreneurship Index 2018. 
 

 

 

 

 

 
Figura 5. Mejores países para emprender 

4.-De los Países que se muestran ¿Sabes cuáles son 
los mejores para emprender? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Más del 50% de los encuestados asegura 
que China y Japón son los mejores países para 
emprender, pero Lindsey Galloway en su 
artículo “Cinco Países Preparados para el 
Éxito de una Start-up” publicado el 9 de abril 
2018 en la revista BBC Worldwide menciona 
que los cinco países son Suecia, Alemania, 
Estados Unidos y Reino Unido, el 42.3% de 
los participantes de la encuesta coinciden con 
ella.  
 
Figura 6. Áreas de emprendimiento más fuerte de 

América del norte, IEG 
5.- De las áreas de emprendimiento enlistadas 
¿Cuál crees que sea la más fuerte de América del 
norte el Índice Global de Emprendimiento? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El Índice Global de Emprendimiento 
2018 señala que la región de América del 
Norte presenta una mayor fuerza en las áreas 
de Percepción de Oportunidades y Aceptación 
del Riesgo, esto quiere decir que los 
emprendedores son capaces de detectar y 
actuar sobre las mejores oportunidades para 
iniciar un negocio. Solo el 36.5% señaló de 
manera correcta, el 63.5% tiene ideas diversas 
a la realidad.   
 
Figura 7. Principal factor del lento crecimiento de 

las empresas de América Latina 

6.-De acuerdo con la percepción que tienes sobre la 
economía regional, ¿Cuál crees que sea el factor 
principal del lento crecimiento de las empresas de 
América Latina? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la obra “El Emprendimiento en 
América Latina, Muchas Empresas Poca 
Innovación” realizada por Daniel Lederman, 
Julián Messina, Samuel Pienknagura y Jamele 
Rigolini. Afirman que hay una serie de 

factores que impiden el crecimiento de las 
empresas Latino Americanas, pero 
principalmente se debe a la falta de innovación 
al igual que invierten muy poco en 
Investigación y desarrollo. Del total de las 
respuestas de los encuestados solo el 9.6% 
señaló como respuesta la falta de innovación 
mientras que el 34.6% piensa que es la mala 
administración de los recursos, el 30.8% la 
falta de inversión y el 25% asegura que se debe 
al poco apoyo gubernamental. 
 

 

 

 
Figura 8. Sobrevivencia de empresas de América 

Latina en mercados de exportación 
7-¿Sabes qué tiempo sobreviven las empresas de 
América Latina que entran a los mercados de 
exportación? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas de América Latina que 
entran a los mercados de exportación no 
sobreviven más de un año, si bien las empresas 
que deciden entrar al mercado de exportación 
presentan una gran capacidad para adaptarse y 
lidiar con la adversidad, no es suficiente para 
trascender en los mercados extranjeros. Más 
del 50% de los encuestados cree que las 
empresas tienen una vida en los mercados de 2 
a 3 años y solo el 15.4% conoce las 
estadísticas. 
 
Figura 9. México en el ranking del Índice Global 

de Emprendimiento 
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8.-De las siguientes posiciones, ¿Cuál ocupa 
México en el ranking del IEG? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
México en el Índice Global de 

Emprendimiento ocupa la posición número 75 
destacando en las áreas de Networking e 
Innovación de Producto y en el ranking lo 
supera Chile, Puerto Rico, Colombia, 
Uruguay, Barbados, Costa Rica, Belice, Perú, 
Panamá y Trinidad y Tobago respectivamente. 
Solo 30.8% conoce la posición de su país, el 
resto tiene ideas diferentes. 
 

Figura 10. Políticas públicas para el 
emprendimiento 

9.- A continuación, se menciona una serie de recursos 
necesarios para el emprendimiento, ¿Cuál de estos 
crees que les hace falta a las políticas públicas del actual 
gobierno, en esta materia? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con Gómez y Mitchell (2014) 
el pilar básico del emprendimiento es el 
entorno institucional y a ello se le suman los 
demás recursos mencionados en esta pregunta, 
sin embargo, otros autores difieren en que éste 
sea la base. Las respuestas más seleccionadas 

fueron Ciencia y Tecnología con un 34.6% y 
Recursos para Financiamiento un 30.8% con 
esto podemos decir que las políticas públicas 
que debe implementar el gobierno actual de 
nuestro país deben ir enfocadas a la generación 
de incentivos para que las empresas destinen 
mayores recursos a la investigación, ciencia y 
tecnología seguidos de la innovación. 
 

 

 

 

 

 
Figura 11. Modalidades de apoyo del gobierno 

federal al emprendimiento 
10.-¿Sabes cuáles son las modalidades de apoyo 
del gobierno federal al emprendimiento? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gobierno Federal de México ofrece 
diferentes modalidades de apoyo a los 
emprendedores, sin embargo, sólo el 67.3% de 
los encuestados contestó correctamente y el 
resto de los encuestados desconoce de dichas 
modalidades. 
 

Figura 12. Solicitudes de apoyo del gobierno en 
materia de emprendimiento 

11. ¿Alguna vez has solicitado apoyo del gobierno 
en materia de emprendimiento? 
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capacitación grupal y combinación de apoyos



 
Fuente: Elaboración propia 
 

El Gobierno Federal de México siempre 
ha ofrecido apoyos a los emprendedores y de 
los encuestados el 88.5% no ha solicitado 
ningún tipo de apoyo gubernamental en 
materia de emprendimiento, solo el 11.5% ha 
solicitado una o más veces y solo el 3.8% fue 
beneficiado. 
 

4. RESULTADOS.  
 

Los hallazgos encontrados en esta primera fase 
de investigación y de la representación 
cualitativa y cuantitativa de los mismos se 
encuentran plasmados en este trabajo, tal 
como se muestra en la recolección de datos de 
las encuestas. Se identificaron elementos con 
influencia significativa no favorable que 
impactan en el emprendedor de la FCP de la 
BUAP, lo anterior como consecuencia natural 
del diseño de la currícula de la Facultad y los 
retos actuales que desafían la formación del 
emprendedor. 

 
Por todo lo anterior, encontrar estas áreas 

de oportunidad permiten hacer los cambios 
necesarios a las materias económico 
administrativas con el objetivo de fortalecer el 
contexto que deben conocer los estudiantes 
acerca del ecosistema emprendedor y así 
mejorar sensiblemente su perfil emprendedor. 
 

4.1 La propuesta 

 

Derivado de las anteriores respuestas y el 
planteamiento de los emprendedores en 
tiempo COVID se puede observar que se debe 
reforzar la currícula en materia del ecosistema 
emprendedor para que los estudiantes puedan 
discernir el contexto mundial, porque más de 
la mitad requiere enfocar mejor el entorno 
emprendedor.  
 

Es un hecho que esta propuesta conlleva 
a una segunda fase de investigación para los 
ajustes correspondientes a la currícula de la 
Facultad de Contaduría Pública de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
Por lo tanto, la propuesta está 

estructurada en 4 ejes, tal como se visualiza en 
la figura 13:  
 

 
Figura 13. Propuesta para fortalecer la percepción del 
impacto de las materias económico-administrativas en 

el emprendimiento, caso FCP BUAP. 

 
Fuente. Elaboración propia 

  

Apuntalar materias. Las materias que se 
enfocan a apuntalar el espíritu emprendedor en 
la Facultad de Contaduría Pública son 
Administración, Finanzas, Economía de la 
empresa, Diseño y emprendimiento de 
negocios y Start Ups, mismas que en sus 
programas de asignatura contemplan el 
termino de emprendedor, características, plan 
de negocios, economía de la empresa, proceso 
administrativo, así como el desarrollo de Start 
Ups. 

 

89%

5%
4% 2%

a. Nunca

b.Una vez

c. Dos veces

d. Más de tres
veces



Desarrollo de competencias. Las 
competencias del emprendedor combinan la 
creatividad, el sentido de la iniciativa, la 
resolución de problemas, la capacidad de 
reunir recursos y el conocimiento financiero y 
tecnológico. Estas competencias permiten a 
los emprendedores y empleados 
emprendedores provocar y adaptarse al 
cambio. Dado que es un imperante de la 
consolidación del conocimiento el tener 
desarrolladas competencias tales como 
dominio de las TICs, trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación asertiva, 
adaptabilidad al cambio, hacen frente a una 
mejor inserción laboral en el mundo del 
emprendimiento dotando no sólo de las 
mejores herramientas sino de los atributos que 
le permitan desarrollar acción efectiva en su 
quehacer. 

 
Fortalecer áreas de oportunidad. 

Robustecer el contexto que deben conocer los 
estudiantes acerca del ecosistema 
emprendedor, esto es, dotar de todas las 
herramientas que facilitan el surgimiento de 
empresas y proyectos empresariales 
comprendiendo las nuevas variables a 
considerar tales como él E-Commerce, la 
sostenibilidad ambiental, los retos de género y 
demográficos que generen un bienestar social 
y donde la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento resultan fundamentales. 

 
Expos emprendedores. En el 2006 se 

ofertó la materia de emprendedores que era de 
carácter optativo y en 2009 se implementó 
junto con el nuevo plan de estudios una 
materia denominado Innovación y talento 
emprendedor en la que se resaltó la 
importancia de la detección de talento y el 
generar un producto, proceso o servicio 
innovador mismo que al final la materia debía 
presentarse en el evento denominado expo 
emprendedores, evento en el cual los 
estudiantes mostraban a toda la población 
estudiantil su proyecto de emprendimiento con 
innovación, la expo emprendedores 

funcionaba como un concurso en el que los 
proyectos eran expuestos y defendidos por sus 
creadores ante expertos que fungían como 
jueces. Se privilegiaba a los proyectos con 
impacto social que cumplieran con triple o 
cuádruple hélice. Esta estrategia funcionó, sin 
embargo, no con los resultados esperados 
porque aun cuando muchos de los proyectos 
eran buenos, pocos se llevaron al campo de lo 
tangible, además de que se les hacía la 
recomendación de que continuarán trabajando 
con sus proyectos en la incubadora de 
empresas de la Institución, pocos alumnos 
eran los que continuaban en esta labor. Lo 
rescatable de esa experiencia es que los 
alumnos adquirían práctica en un entorno de 
aprendizaje más estructurado, es decir, 
cumplió con algunos de sus cometidos. La 
Facultad de Contaduría Pública ya ha tenido 
experiencia de que a través de los expos 
emprendedores se genera un vínculo entre 
docentes, estudiantes y emprendedores 
exitosos, ahora en este trabajo se propone que 
nuevamente se realice este evento en el que se 
cuente con la participación de los funcionarios 
públicos de la secretaría de economía, servicio 
de administración tributaria, y todas las 
dependencias que apoyen programas de 
emprendimiento 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El emprendedor es un líder natural que es 
resultado de la cultura del esfuerzo hasta 
convertirse en un gran líder que sus 
trabajadores y empleados lo consideran un 
ejemplo a seguir. El emprendedor exitoso en 
cuanto empieza a crecer inicia con pocos 
apoyos de teoría económica o administrativa, 
pero al poco tiempo reconoce la necesidad de 
aplicar y asesorarse de la teoría económica, 
contable, administrativa y fiscal. 

 
Por un lado, consideramos que la 

participación activa de los profesores en el 
rediseño de planes de estudio permita 



garantizar el desarrollo de las competencias de 
los emprendedores, lo cual conlleve a tan 
anhelado éxito, sin morir en el intento. Las 
instituciones de educación superior pueden 
mejorar aún más sus procesos educativos y es 
un compromiso constante de nuestra propia 
Universidad. 

 
Por otro lado, el desarrollo de una cultura 

del emprendimiento en la sociedad es una 
herramienta básica para el desarrollo 
económico y social que mejora la 

competitividad de un país. Está ampliamente 
demostrado que el emprendimiento es uno de 
los ejes del proceso económico. Los 
emprendedores, a través de la creación de 
nuevas actividades, promueven el desarrollo 
de la economía. De ahí que el Estado debe 
considerar a los emprendedores como aliados 
en la creación de empleos, por lo tanto, debe 
generar una política fiscal que favorezca a los 
emprendedores que están creando empleos y 
aportando al progreso económico. 
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RESUMEN  
El múltiplo que mide el beneficio por acción es uno 
de los indicadores frecuentemente utilizados por 
los analistas e inversionistas para evaluar las 
inversiones en acciones y también para medir el 
éxito en las empresas. En la medida que el 
beneficio por acción es más alto refleja una 
rentabilidad mayor tanto de las empresas como de 
las acciones. Existen estudios que han evidenciado 
que los beneficios por acción dependen del ciclo 
económico. En el caso de México durante los 
últimos treinta años se ha presentado varios ciclos 
de crisis y expansión económica. En esta 
investigación a través del Análisis de Varianza 
(ANOVA) se prueba el comportamiento de los 
beneficios por acción de las empresas mexicanas 
del sector industrial listadas en la Bolsa Mexicana 
de Valores, durante los distintos ciclos económicos 
ocurridos entre 1990 y 2020. En los resultados se 
encontró que los beneficios por acción cambian de 
valor según el ciclo económico, pero no todos los 

cambios fueron estadísticamente significativos y 
además durante la crisis de Cov-19 el efecto fue 
menor que la crisis de 1994. Lo que sugiere que 
este sector de empresas ha sido uno de los que 
menos han sido afectados por actual crisis de salud. 
Palabras clave: beneficios por acción, sector 
industrial, ciclos económicos 

JEL: G01, G32, F62 

SUMMARY  

The multiple that measures earnings per share is 
one of the indicators frequently used by analysts 
and investors to evaluate stock investments and to 
measure success in companies. The higher the 
earnings per share, the higher the profitability of 
both companies and stocks. Studies have shown 
that earnings per share depend on the economic 
cycle. In the case of Mexico during the last thirty 
years there have been several cycles of economic 
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crisis and expansion. In this research, through the 
Analysis of Variance (ANOVA), the behavior of 
the earnings per share of Mexican companies in the 
industrial sector listed in the Mexican Stock 
Exchange is tested during the different economic 
cycles between 1990 and 2020. The results found 
that earnings per share change in value according 
to the economic cycle, but not all changes were 
statistically significant and during the Cov-19 
crisis, the effect was smaller than the 1994 crisis. 
This suggests that this sector of companies has 
been one of the least affected by the current health 
crisis. 

Key words: earnings per share, industrial sector, 
economic cycles. 

JEL Codes: G01, G32, F62 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La determinación del nivel de beneficios de 
una empresa es relevante para los analistas, 
debido a que esta cifra es útil en la evaluación 
del precio de las acciones ordinarias y en la 
evaluación de la capacidad de pago de 
dividendos, Berstein (1993) y Mosqueda, 
Luévanos y Vargas (2006).  El beneficio por 
acción constituye uno de los principales 
elementos utilizados para para determinar la 
rentabilidad accionaria, pues a medida que 
aumenta el beneficio por acción, crece el 
rendimiento. 

La tasa de rentabilidad es uno de los 
indicadores más relevantes, para medir el éxito 
empresarial. La rentabilidad puede ser 
evaluada con referencia a las ventas, activos o 
al capital aportado por los socios, para este 
último rubro se utilizan las acciones, entre 
estos indicadores se encuentran las utilidades 
también llamadas ganancias por acción, véase 
Berstein (1993) y Wild, Subramanyam y 
Halsey (2007).  

A mediados de la década de 1960, cuando una 
oleada de fusiones trajo consigo la extensión 
del uso de los títulos convertibles como 
mecanismo de financiación, la atención del 

analista y contadores se dirigió hacia el 
denominador del cálculo del beneficio por 
acción BPA, (Bernstein, 1993: 409), 
resaltando su importancia en las decisiones de 
reestructura de las empresas.  

Los beneficios por acción dependen 
directamente de las ganancias que las 
empresas obtienen durante su operación. La 
marcha de la economía influye en el intensidad 
de operaciones que las empresas desarrollan, 
pues a medida que economía es más dinámica 
mayor será la cantidad de productos y/o 
servicios que demandarán a las empresas, por 
lo cual las ganancias dependen de los ciclos 
económicos, incluso algunos estudios han 
analizado esta relación de la marcha de la 
economía con los niveles de beneficios por 
acción, entre ellos se encuentra Téllez (2019). 

México a lo largo de los últimos 30 años han 
atravesado por diferentes crisis que se han 
reflejado en la marcha de la economía, por lo 
que seguramente el comportamiento de los 
beneficios de las acciones de las empresas 
listadas en la bolsa de valores ha tenido 
altibajos. Existen estudios que recomiendan 
que al estudiar los beneficios por acción se 
consideré el sector al que pertenecen las 
empresas, en esta investigación se estudian las 
compañías del sector industrial dada su 
importancia en la en la economía mexicana y 
su participación den la bolsa de valores. La 
importancia del sector industrial se observa 
por su participación en el PIB y en el mercado 
de capitales. En lo que respecta al PIB el sector 
secundario en el cual se localiza el sector 
industrial durante el 2017 represento el 
31.09% del total del Producto Interno Bruto 
según datos de Inegi. Y por su participación en 
los mercados de capitales, actualmente están 
listadas en la Bolsa Mexicana de Valores 37 
empresas del sector industrial de un total de 
145 empresas, lo que representan 25.51% del 
total de empresas que emiten acciones.  



El objetivo de esta investigación es estudiar el 
comportamiento de los beneficios por acción 
de las empresas del sector industrial durante la 
crisis Covid-19 versus las crisis previas. Para 
lo cual esta investigación se estructura de la 
siguiente manera, a continuación, se presenta 
el marco teórico, posteriormente el método 
utilizado para probar la hipótesis de 
investigación, posteriormente los resultados y 
las conclusiones y en el último apartado las 
referencias.  

 

2. MARCO TEÓRICO  

Desde la década de 1960 se hicieron estudios 
que resaltan la importancia de la información 
contable para evaluación de las acciones, en 
ese sentido Ball y Brown (1968) analizaron la 
posible relación entre la información contable 
de las empresas con los precios de las 
acciones. Estos autores demostraron que la 
información contable afecta los precios de las 
acciones que cotizan en los mercados 
bursátiles. Pacheco y Arroyo (2011) enfatizan 
en la importancia que tiene el indicador de 
ganancias por acción, cuya presentación se 
hace en el Estado de Resultados, como una 
métrica relevante a la hora de evaluar el 
desempeño de la gestión de una unidad 
económica, su magnitud y sentido es 
información importante para los diversos 
usuarios de la información financiera contable.  

Incluso existen estudios que señalan que los 
beneficios por acción es una métrica más 
robusta que los flujos de efectivo Dechow 
(1994) analizó la relación que tienen los 
beneficios y los flujos de efectivo con los 
rendimientos accionarios de las empresas, 
concluyendo que los beneficios tienen mayor 
asociación con los rendimientos de las 
acciones. Debido a que los flujos de caja tienen 
graves problemas de sincronización en los 
ingresos y egresas de las empresas, por lo cual 
son menos capaces de reflejar la rentabilidad 
empresarial 

La rentabilidad es uno de los indicadores más 
relevantes, para medir el éxito empresarial. La 
rentabilidad puede ser evaluada con referencia 
a las ventas, activos o al capital aportado por 
los socios, en este último rubro se utilizan las 
acciones, entre estos indicadores se encuentran 
las utilidades por acción (UPA), Berstein 
(1993) y Wild, Subramanyam y Halsey (2007) 
y Mosqueda, Luévanos y Vargas (2006).  
Cuando la empresa cotiza en bolsa, los 
objetivos corporativos se reorientan para 
satisfacer condiciones específicas, por 
ejemplo, si busca enviar buenas señales 
(información) al mercado de capitales y 
esperar un incremento en el precio de las 
acciones. El publicar un aumento en las 
utilidades supone un crecimiento en los 
dividendos por distribuir y, en consecuencia, 
se esperaría un incremento en el precio de las 
acciones Mosqueda, Luévanos y Vargas 
(2006). 

El múltiplo que mide los beneficios por acción 
ha sido uno de los indicadores preferidos por 
las analistas financieros para evaluar las 
inversiones en acciones en los mercados 
bursátiles, algunas investigaciones explican 
los motivos de esta predilección, entre los que 
se encuentran Tilley (2015) con datos de 
precios de acciones durante el periodo 1989-
2014 comprobó que el múltiplo precio-utilidad 
de acciones de precios bajos y medios permite 
formar portafolios que proporcionan altos 
rendimientos. Evidenciando lo útil de los 
múltiplos de precio-utilidad para seleccionar 
las acciones que deben incorporarse en los 
portafolios de inversión.  

Beaver y Morse (1978) quienes formaron 
portafolios sobre la base de las relaciones que 
tienen entre el precio y el beneficio (P/B) las 
acciones, encontraron que los portafolios 
formados por este indicador se pueden 
distinguir en su relación riesgo rendimiento y 
perduran hasta 14 años esta diferenciación. Lo 



que prueba la utilidad de este múltiplo en la 
evaluación del desempeño de las empresas y 
para la selección de las acciones en la 
conformación de portafolios de inversión.  

En lo que se refiere a la relación que existe del 
múltiplo que mide el beneficio por acción con 
los precios de acciones, existen varias 
investigaciones, entre las que se encuentran 
Pacheco y Arroyo (2011) analizaron la 
relación de las ganancias por acción en un 
grupo de empresas de Chile en el periodo 
2009-2010 con los precios de las acciones 
encontrando una relación lineal, positiva y 
estadísticamente significativa. Pereda (2012) 
utilizó el múltiplo precio-utilidad del Índice 
General de la Bolsa de Valores de Lima en el 
periodo 1995-2011, a partir del cual estimo la 
prima por riesgo del mercado de acciones. Sus 
resultados muestran que los precios de las 
acciones respondieron básicamente a la 
evolución esperada de las utilidades de las 
empresas, incluso durante el periodo de auge 
de la bolsa de valores que precedió la crisis 
financiera del 2008, sin evidencia de que haya 
ocurrido una sobrevaluación en este mercado. 
Rianto y Pangemanan (2015) constataron que 
utilidades por acción tienen influencia en los 
precios de las acciones de un conjunto de 
acciones de bancos que cotizaron en la bolsa 
de valores de Indonesia durante 2010-2014. 

También se encuentran los de Téllez, Agudelo 
y Franco (2018) con una muestra de 47 
empresas de la Bolsa Mexicana de Valores 
analizaron la asociación entre del valor 
económico agregado (EVA) y las utilidades 
por acción (UPA) con la rentabilidad de las 
empresas entre 1998 y 2012. Encontrando que 
la UPA presenta mayor relación con la 
rentabilidad de las acciones para los periodos 
de recuperación, crecimiento y crisis 
económica ocurridas en el periodo 1998-2012. 
Mientas que el EVA sólo presentó relación 
significativa en el periodo de crisis. Téllez 
(2019) encontró que existe un asociación entre 

existe asociación entre el múltiplo precio-
utilidad (P/U) y precio-valor en libros (P/VL) 
con el precio de las acciones de un grupo de 
empresas listadas en la Bolsa Mexicana de 
Valores durante el periodo 2008-2016. 
Además, evidenció que el valor de esos 
múltiplos es sensible a la marcha de la 
economía. 

Debido a que los múltiplos se calculan con la 
información contable de las empresas, la cual 
puede verse afectada por las variables 
macroeconómicas y las características 
específicas de las empresas,  Wet (2013) a 
través de un estudio de varios casos de 
empresas de la Bolsa de Valores de Sudáfrica 
demostró que se debe ser precavido al 
interpretar el crecimiento del valor de los 
múltiplos financieros de utilidades por acción 
cuando las empresas están muy apalancadas y 
operan en un contexto de inflación, pues estos 
factores pueden influir en el crecimiento de las 
UPAS. Prewysz-Kwinto y Voos (2017) 
enfatizan la importancia de corroborar que las 
emisoras de acciones cumplan con la 
normatividad correspondiente en la 
formulación de sus estados financieros, para 
que el múltiplo precio a utilidad por acción 
(P/UPA) sea considerado como una 
herramienta de análisis confiable. 

Cuando se hacen análisis financieros a través 
de los múltiplos que incluyen las utilidades por 
acción, se sugiere hacerse con empresas que 
pertenecen al mismo sector, Agnes y 
McNamara (2000) comprobaron que cuando 
se mide la rentabilidad de las empresas 
mediante los múltiplos precio a beneficio 
(P/B) y precio a valor en libros (P/VL) solo es 
útil si se seleccionan empresas comparables 
basándose en la pertenencia al sector y 
tamaño. Considerando estos argumentos, y 
que las ganancias por acción han reflejado en 
estudios que son sensibles a los cambios en 
estado de la economía Téllez (2019), en esta 
investigación se decidió analizar únicamente 
el sector industrial, debido a que ha sido uno 
de los más afectados por las crisis a lo largo 

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Prewysz-Kwinto?_sg%5B0%5D=CyTNEmYF_0eKPv7jiUqxjiub-w2y3NMMfK4elLFLoWz2iEs3N5vS9CID07vX7tyyYmJ6WYE.kH_5Lp1AzfOgGXLKe3h5vqbSy7kVnpJA04lvFMoBmd7gBR-RKGOCec0i8CAgbfD02WslubGvIYHgjVaDTUHbxQ&_sg%5B1%5D=l02MeayzypjkiSN5da2GSWMktbPqqoVQj9MBQoYDD0L79lJAA4i-yp0g7zIGrVsgELXIOSo.0TYK2TUzlYEA81xGANPkzNbLHsPDvQUdha4X0Lpe8bKj8OimEHPDyMPDkrrOLR3ItFo32Og96hE5o45bO3pXDA


del tiempo, más aún a partir del inicio de 2020 
que la mayor de parte de las empresas han 
visto disminuidas sus utilidades por la merma 
de la actividad económica por crisis sanitaria.  

3. MÉTODO  

La hipótesis de trabajo es evaluar el 
comportamiento de los beneficios por acción 
de las empresas del sector industrial a lo largo 
de los ciclos económicos ocurridos en México 
entre 1990 y 2020:  

H0“Los valores de los beneficios por acción 
son iguales para los distintos ciclos 
económicos ocurridos entre 1990 y 
2020: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6”  

H1 “Los valores de los beneficios por acción 
son diferentes para los distintos ciclos 
económicos ocurridos entre 1990 y 
2020:  μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6”  

Considerados como ciclos económicos: μ1 = 
1T1994-3T1994 Expansión, μ2 = 4T1994-
4T1995 Crisis de devaluación monetaria, μ3 = 
1T1996-3T2008 Expansión, μ4 = 4T2008-
4T2009 Recesión, μ5 =1T2010-4T2019 
Expansión, μ6 = 1T2020-4T2020 Crisis 
Covid-19. Estos ciclos se conformaron de 
acuerdo con los ciclos económicos 
identificados por Sánchez-Juárez (2019) quien 
propone una serie de ciclos económicos 
caracterizados por su duración, profundidad y 
volatilidad que han ocurrido en México desde 
la década de 1990 hasta 2017. Para lo cual 
utilizó series trimestrales de PIB 
desestacionalizados.  

La muestra de empresas estudiadas fue de 36 
compañías (véase tabla 1). Para medir el 
beneficio por acción de uso el múltiplo   
𝐵𝑃𝐴 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 . La información se 

separó en seis grupos, de acuerdo a los ciclos 
económicos descritos en el párrafo anterior.  

 

Tabla 1. Muestra de empresas  

 Clave de cotización  Giros 
1. ACCELSA Manufactura empaque, distribución y venta de dulces y frutos 

secos, almacenaje, logística y actividades inmobiliarias. 
2. AEROMEX Sociedad controladora a través de sus subsidiarias realiza. 

Actividades de transporte aéreo. 
3. AGUA Soluciones del agua, productos relacionados con el agua. 
4. ALEATIC  

Diseñar, explotar y construir proyectos carreteros. 
5. ALFA Controladora de empresas industriales en áreas diversificadas. 

petroquímicos, plásticos, fibras. alimentos refrigerados y 
autopartes de aluminio. 

6. ARA  
Construcción de vivienda. vivienda de interés social, tipo media, 
residencial y turística. 

 
 
7. 

 
 

ARISTOS 

 
 
Construcción de obra pública y privada y de estructuras de acero y 
torres de transmisión eléctrica, así como manejo de rellenos 
sanitarios.  

8. ASUR Administración, operación incluyendo la prestación de servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales, construcción y/o 



 Clave de cotización  Giros 
explotación de aeródromos civiles en términos de la ley de 
aeropuertos. 

9. CADU  
Controladora de Acciones. La actividad principal de las 
Subsidiarias es Desarrollo de Vivienda de Interés Social 

10. CERAMIC  
Fabricación y comercialización de loseta cerámica para pisos y 
recubrimientos.  

11. DINE  
Desarrollos inmobiliarios. 
 

12. GAP Prestación de servicios aeroportuarios a través de los doce 
aeropuertos que opera la compañía en la región del pacífico. 

13. GAV  
Desarrollo, operación y comercialización de centros comerciales.  

14. GCARSO  
Controladora de empresas dedicadas a diversas áreas de la 
actividad económica. 

15. GEO Diseño, desarrollo, construcción y venta de unidades 
habitacionales. Vivienda de interés social. 

16. GICSA Desarrolladora inmobiliaria. 
17. GISSA Controladora de empresas industriales que operan en áreas 

diversificadas de autopartes (hierro gris y nodular para frenos, 
motor, transmisión y suspensión), constr. (recubrimientos 
cerámicos, calentadores p/agua y conducción de fluidos), hogar 
(artículos para cocina y mesa). 

18. GMD  
Sociedad controladora de empresas dedicadas a la promoción, 
construcción, y operación de proyectos de infraestructura e 
inmobiliarios.  

19. GMXT  
Transporte de carga por ferrocarril. Transporte de materia prima y 
productos terminados. 

 
20. 

 
GSANBOR 

 
Controladora de empresas dedicadas a la operación de tiendas 
departamentales y restaurantes, fabricación chocolates y artículos 
de tocador, arrendamiento y administración de centros 
comerciales. chocolates, artículos de tocador, restaurantes, bares, 
discos, revistas. 
 

21. HOMEX Tenedora de acciones. 
 

22. ICA Sociedad controladora de empresas dedicadas a la construcción 
pesada, industrial o urbana, así como a diversas obras de ingeniería 
y servicios. construcción, agregados y puertos, desarrollo 
inmobiliario y hotelería, concesiones. 
 

23. IDEAL Adquirir todo tipo de acciones, partes sociales y participaciones en 
todo tipo de asociaciones 



 Clave de cotización  Giros 
 

24. JAVER Promoción, fomento, desarrollo, adquisición, enajenación, uso, 
explotación, urbanización, notificación, edificación y 
acondicionamiento de toda clase de inmuebles. 

25. KUO Sociedad de fomento industrial. 
26. OMA Servicios de administración de aeropuertos y helipuertos. 

 
27. ORBIA Líder mundial en productos especializados y soluciones 

innovadoras en múltiples sectores, desde agricultura e 
infraestructura hasta telecomunicaciones, atención médica y más. 

28. PASA  
Proporciona servicios en los segmentos de recolección privada, 
recolección doméstica, construcción y operación de rellenos 
sanitarios incluyendo la transportación, comercialización, 
transformación. Recolección de basura, relleno sanitario. 

29. PINFRA  
Controladora de empresas dedicadas al diseño, planeación y 
construcción de todo género de obras públicas y privadas. obras de 
infraestructura. 
 

30. PLANI Desarrollo y adquisición de centros comerciales. Desarrollo y 
operación de centros comerciales 

31. SARE  
Participar en el capital social de sus subsidiarias, empresas 
dedicadas a la promoción de vivienda para los segmentos de interés 
social, medio y residencial, y la prestación de servicios 
inmobiliarios 

32. TMM  
Transportación multimodal y servicios de logística 

 
 
33. 

 
 

TRAXION 

 
Transporte. autotransporte de carga (nacional e internacional) y 
logística, y autotransporte escolar y de personal. 

34. VESTA Desarrollo inmobiliario industrial. 
 

35. VINTE Desarrollo, promoción, diseño, construcción y comercialización de 
vivienda. vivienda de interés social, media y residencial. 
 

36. VOLAR Constituir y participar, directa o indirectamente, en el capital social 
de asociaciones y otras sociedades, civiles o mercantiles, 
nacionales o extranjeras, al momento de su constitución, o con 
poster 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Se utilizó un análisis de varianza ANOVA, 
para determinar si las muestras existentes en 
cada uno de los ciclos económicos tienen 
medias iguales en el valor de los beneficios por 

acción, y se puede explicar con la siguiente 
expresión: 

𝑦 = 𝐹(𝑥1,   𝑥2,. . . . , 𝑥𝑛)  +  𝑢 



Donde la variable dependiente es y es métrica, 
en este caso el valor de los beneficios por 
acción, y las variables dependientes  𝑥𝑖𝑗  son 
no métricas, en este caso las estados de la 
economía, desde 1990 a 2020. Se trata de un 
caso particular del modelo de regresión 
múltiple Pérez (2009). 

Para probar la hipótesis de trabajo se utiliza el 
estadístico F, Mendenhall y Reinmuth (1981) 
y Anderson, Sweeney y Williams (2012) 

𝐹 =
𝐶𝑀𝑇

𝐶𝑀𝐸 
 

Para lo cual se utiliza 

𝐶𝑀𝑇 =
𝑆𝐶𝑇

𝑛 − 𝑝
 

𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝑛1 + 𝑛2+. . 𝑛2  − 𝑝
=

𝑆𝐶𝐸

𝑛 − 𝑝
 

 

𝐶𝑀 =
(∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=0

𝑝
𝑖=1 )

𝑛

𝑛
 

𝑆𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
2 − 𝐶𝑀

𝑛

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 

𝑆𝐶𝑇 = ∑
𝑇𝑖

2

𝑛𝑖

𝑝

𝑖=1

− 𝐶𝑀 

SCE = ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 

También se hace el comparativo de los valores 
promedios existentes entre los distintos ciclos 
económicos.  

 

4. RESULTADOS  

En la tabla 2 se puede ver que el valor 
promedio de los beneficios promedios por 
acción alcanza los niveles mínimos de -3.43 
durante la devaluación de 1994-1995, el valor 
más alto lo alcanza en el periodo considerado 
expansión entre 1991 y 1994. Lo que sugiere 
que en la crisis originada por devaluación de 
1994 es el ciclo económico en que las 
empresas tuvieron los menores niveles de 
beneficios por acción, en este caso fueron 
pérdidas por acción lo que indica que las 
empresas realmente fueron afectadas en ese 
lapso de tiempo. Y que durante el periodo de 
expansión comprendido entre el primer 
trimestre de 1990 y el tercero de 1994 
registraron los beneficios por acción más altos, 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, de varianzas y estadístico F  
Descriptivos N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
superior 

Mínimo Máximo 

      
1T1990-3T1994 Expansión 208 1.95 4.60 0.32 2.58 -4.95 34.95 
4T1994-4T1995 Devaluación  67 -3.43 11.45 1.40 -0.64 -59.57 14.81 
1T1996-3T2008 Expansión 884 -0.03 14.15 0.48 0.90 -165.68 121.49 
4T2008-4T2009 Recesión 112 0.50 4.16 0.39 1.28 -21.40 21.01 
1T2010-4T2019 Expansión 1147 1.33 8.50 0.25 1.83 -106.11 68.74 
1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 130 0.32 8.73 0.77 1.83 -62.35 19.61 

Total 2548 0.69 10.61 0.21 1.10 -165.68 121.49 

        
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.     

2.79 5.00 2542.0 0.02     



ANOVA de un factor Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig.   

Inter-grupos 2425.6 5  485.14 4.334 .001   
Intra-grupos 284552.6 2542 111.94     

Total 286978.3 2547      

Fuente: elaboración propia  

 

En ese mismo cuadro también se observa que 
el estadístico de Levene tiene un valor de 
significancia de 0.02 < 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis de varianzas desiguales. El 
estadístico de significación F del ANOVA 
tiene un valor 0.001 < 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis de igualdad de los valores 
promedio de los beneficios de las acciones 
estudiadas, al menos existen dos periodos de 
ciclos económicos que tienen valores 
diferentes en el valor promedio de los 
beneficios por acción.  

En la tabla 3 se observan las comparaciones 
múltiples de los valores promedio de los 
beneficios por acción entre los diferentes 
ciclos económicos, en las comparaciones que 
su valor de significancia es inferior de 0.05, se 
consideran que son estadísticamente 

diferentes. Los periodos de expansión 
existentes entre 1T1990-3T1994 versus el 
periodo 4T1994-4T1995 de devaluación 
monetaria, los ciclos económicos de 
devaluación monetaria 4T1994-AT1995 
versus el periodo de expansión 1T2010-
4T2019, el periodo de expansión 1T1996-
3T2008 versus la expansión 1T2010-4T2019 
sus valores promedio de beneficios por acción 
son estadísticamente diferentes.  

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, debido a que con los 
resultados del análisis de varianza se encontró 
que los valores del promedio de los beneficios 
por acción son diferentes para cada uno de los 
ciclos económicos y más aún en tres periodos 
son estadísticamente distintos. 

 

Tabla 3. Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:  Beneficio por acción        
 Ciclo económico Diferencia 

de medias 
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

    

1T1990-3T1994 Expansión 4T1994-4T1995 Devaluación monetaria 5.37846* 1.48625 .005 

1T1996-3T2008 Expansión 1.98105 .81536 .228 

4T2008-4T2009 Recesión 1.44556 1.24002 1.000 

1T2010-4T2019 Expansión .61463 .79735 1.000 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 1.63214 1.18290 1.000 

4T1994-4T1995 Devaluación 
monetaria 

1T1990-3T1994 Expansión -5.37846* 1.48625 .005 

1T1996-3T2008 Expansión -3.39741 1.34067 .170 

4T2008-4T2009 Recesión -3.93290 1.63408 .242 

1T2010-4T2019 Expansión -4.76383* 1.32979 .005 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 -3.74633 1.59117 .279 

1T1996-3T2008 Expansión 1T1990-3T1994 Expansión -1.98105 .81536 .228 

4T1994-4T1995 Devaluación monetaria 3.39741 1.34067 .170 



Variable dependiente:  Beneficio por acción        
 Ciclo económico Diferencia 

de medias 
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

    

4T2008-4T2009 Recesión -.53549 1.06118 1.000 

1T2010-4T2019 Expansión -1.36642 .47352 .059 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 -.34891 .99384 1.000 

4T2008-4T2009 Recesión 1T1990-3T1994 Expansión -1.44556 1.24002 1.000 

4T1994-4T1995 Devaluación monetaria 3.93290 1.63408 .242 

1T1996-3T2008 Expansión .53549 1.06118 1.000 

1T2010-4T2019 Expansión -.83093 1.04741 1.000 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 .18657 1.36402 1.000 

1T2010-4T2019 Expansión 1T1990-3T1994 Expansión -.61463 .79735 1.000 

4T1994-4T1995 Devaluación monetaria 4.76383* 1.32979 .005 

1T1996-3T2008 Expansión 1.36642 .47352 .059 

4T2008-4T2009 Recesión .83093 1.04741 1.000 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-19 1.01750 .97912 1.000 

1T2020-4T2020 Crisis Covid-
19 

1T1990-3T1994 Expansión -1.63214 1.18290 1.000 

4T1994-4T1995 Devaluación monetaria 3.74633 1.59117 .279 

1T1996-3T2008 Expansión .34891 .99384 1.000 

4T2008-4T2009 Recesión -.18657 1.36402 1.000 

1T2010-4T2019 Expansión -1.01750 .97912 1.000 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

Fuente: elaboración propia  

 

5. CONCLUSIONES  

El beneficio por acción es un indicador 
utilizado frecuentemente por los analistas e 
inversionistas en la compra de acciones. Se 
utiliza incluso como una de las métricas que 
mide el éxito empresarial, pues a medida que 
es mayor el beneficio por acción, denota que 
la administración logró mayor margen de 
beneficios netos, como consecuencia de operar 
con mayor eficiencia, ya se por que redujo 
costos, mejoro el funcionamiento de la planta 
fabril o redujo los costos administrativos o de 
venta.   

Ha habido estudios que han probado que los 
beneficios por acción cambian según los ciclos 
económicos, en el caso de México se encontró 
un estudio que analizó el comportamiento de 
los beneficios durante las crisis comprendidas 

entre 2008 y 2016. Por lo que en esta 
investigación se analizó el comportamiento de 
los beneficios de las empresas por el periodo 
de 1990-2020. 

En los resultados de esta investigación se 
encontró que el valor de los beneficios por 
acción cambia durante los ciclos económicos. 
En el periodo de expansión que va del primer 
trimestre de 1990 al tercer trimestre de 1994 
previo a la devaluación del peso mexicano, es 
en el que las empresas del sector industrial 
tuvieron los mayores niveles de beneficios por 
acción. Y el ciclo económico en el que se 
presentó la devaluación monetaria, que abarca 
desde el cuarto trimestre de 1994 al cuarto 
trimestre de 1995, las empresas reportaron 
mayores pérdidas por acción en promedio de -



3.43. Posteriormente los beneficios por acción 
se fueron recuperando hasta alcanzar el nivel 
de 1.33 en el ciclo de expansión, que 
comprende desde el primer trimestre de 2010 
al cuarto trimestre de 2019, aún así, no 
consiguió el nivel que tenían durante el 
periodo de expansión que va del primer 
trimestre de 1990 al tercer trimestre de 1994. 

En el periodo de la crisis Covid-19 que inició 
en el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto 
trimestre de 2020, los beneficios por acción 
disminuyeron para ubicarse en promedio 0.32 
por acción. Se observa que la crisis sanitaria 
deterioró los beneficios por acción en menor 
magnitud que la crisis del 1994-1995. El daño 
de la crisis de Covid-19 hasta el momento no 
ha sido tan drástico como lo fue la crisis de 
1994 en lo que se refiere en las ganancias por 
acción, al menos en el sector industrial. Sin 
embargo, existen otros sectores de empresas 
que durante la crisis de Covid-19 han visto 
disminuidas sus operaciones e incluso han 
cerrado sus negocios es el caso de sector de 
esparcimiento, transporte aéreo.  

Se puede concluir que los beneficios por 
acción cambian según el ciclo económico, en 
el caso de las recesiones las empresas obtienen 
menores cantidades de ganancias por acción y 
durante los ciclos de expansión obtienen 
mayores beneficios por acción. Aunque 
existan empresas en cada ciclo económico con 
valores de beneficios por acción más altos y 
más bajos que el valor promedio. En general el 
sector industrial de acuerdo a los resultados de 
sus beneficios por acción sugiere que su 
administración ha sido mas exitosa al reflejar 
menor menoscabo en sus beneficios por acción 
en esta última crisis versus las crisis anteriores. 

Habrá que investigar cuales son las 
características de la estrategias que 
actualmente emplean las empresas del sector 
industrial y que han ayudado que durante la 
reciente crisis que inició en el 2020 las 
empresas obtuvieron ganancias por acción 
mejores que durante la crisis de 1994, lo cual 
sugiere que los administradores han empleado 
estrategias que han compensado positivamente 
los efectos adversos de la crisis y aunque si se 
han mermado sus ganancias, no ha sido tan 
drástico como en crisis pasadas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años las empresas han buscado 
la forma de generar un impacto positivo en la 
sociedad y medio ambiente; este cambio se ha 
convertido en una obligación de adoptar 
estrategias que produzcan una armonía social, 
empresarial, gubernamental o familiar y que a 

su vez contribuyen en la disminución de los 
impactos negativos provocados hacia la 
sociedad, los cuales según Viteri (2010) son: 
problemas ambientales, pobreza, desigualdad, 
atención de salud, hambruna, desnutrición, y 
analfabetismo. 

 

Resumen Abstract 
El presente estudio tuvo como objetivo identificar 
los factores sociales que insiden significativamente 
en la Responsabilidad Social de las empresas 
turísticas de Guaymas, Sonora y Bahías de 
Huatulco, Oaxaca. El método utilizado fue a través 
de un estudio descriptivo con un corte cualitativo, 
donde se evaluó los diferentes factores sociales de 
la responsabilidad social; y con base en ello, se 
buscó determinar cuáles son los factores de la 
dimensión social de la responsiva social 
empresarial que inciden en las empresas del sector 
turístico. Con base en los resultados, se 
categorizaron cuatro factores sociales que inciden 
positivamente en las empresas del sector turístico 
en los destinos antes mencionados, los cuales son: 
1) Condiciones laborales e inclusión, 2) 
Flexibilidad laboral y programas de formación, 3) 
Proyectos sociales e igualdad, 4) Participación 
social y voluntariado. 
 
Palabras clave: Factores sociales, 
Responsabilidad Social, Turismo 

The objective of this reseach was to identify the social 
factors that significantly influence the Social 
Responsibility of the tourist companies of Guaymas, 
Sonora and Bahías de Huatulco, Oaxaca. The method 
used was through a descriptive study with a qualitative 
cut, where the different social factors of social 
responsibility were evaluated; Based on this, it was 
sought to determine which are the factors of the social 
dimension of the business social responsive that affect 
companies in the tourism sector. Based on the results, 
four social factors that positively affect companies in 
the tourism sector in the aforementioned destinations 
were categorized, which are: 1) Labor conditions and 
inclusion, 2) Labor flexibility and training programs, 
3) Social projects and equality, 4) Social participation 
and volunteering. 
 
 
 
Keywords: Social factors, Social Responsibility, 
Tourism 
JEL: M1, M14, L83. 



Han surgido diversos estudios 
enfocados en los problemas generados en el 
entorno por el desarrollo de activiadades 
económicas, los cuales se pueden encuadrar 
en el termino de la Responsabilidad Social; y 
dichos estudios, han buscado dar respuesta a 
través de soluciones y normativas en las áreas 
de interacción social (Vélez & Cano, 2016). 

 
El surgimiento de la  Responsabilidad 

Social (RS) en Europa y Estados Unidos, por 
presiones por parte de la sociedad ante la 
producción de productos con alcohol y la 
venta de tabaco, los cuales generaban daños 
en la salud social; a partir de esta situación, las 
empresas buscaron una forma adecuada de 
administración de su riqueza y al mismo 
tiempo tratar de aminorar las necesidades de 
los individuos más pobres (Romo, 2016). 

 
Los individuos han decidido 

comprometerse a identificar los diversos 
problemas de interés público, para generar 
estrategias que solucionen las problemáticas y 
que a su vez mejoren la situación actual de la 
sociedad, con base a factores como la 
sustentabilidad, ética, transparencia y 
cooperación, siendo la meta común alcanzar 
el desarrollo sustentable del ser humano y del 
entorno (Viteri, 2010). 

 
A partir de esas situaciones, han 

surgido diferentes proyectos internacionales 
que han representado importantes avances 
para el fortalecimiento de la 
Responsabilidad Social desde el enfoque 
económico, social y medioambiental. Los 
documentos internacionales de referencia 
son: el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas para la Responsabilidad Social 
Corporativa; las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la OCDE y el 
Libro Verde aprobado por la Comisión 
Europea en 2001 (Camacho, 2015). 

 
La Responsabilidad Social consiste, 

en lograr objetivos económicos, la 
aportación de beneficios a la sociedad; con 
principios éticos, cívicos y de la 
normatividad legal; así como la formación 
de los recursos humanos, en temas de 

desempeño laboral, mejoramiento personal, 
familiar y social; asegurando el ambiente 
laboral y el bienestar de las personas, así 
como la consideración de las decisiones en 
función de cuestiones éticas y ambientales 
(Camacho, 2015). 

 
La Comisión Europea (2001), “las 

empresas que prestan una atención adecuada 
a los aspectos sociales y medioambientales 
indican que tales actividades pueden 
redundar en una mejora de sus resultados y 
generar crecimiento y mayores beneficios”. 
Además, una empresa comprometida con la 
sociedad deriva múltiples resultados, tanto 
directos, como el incremento del 
compromiso de los trabajadores y la 
productividad, e indirectos como la mejora 
de la imagen corporativa y mayores ventajas 
competitivas en el mercado. 

 
Cabe destacar que la Responsabilidad 

Social tiene un enfoque tanto interno y como  
externo. En lo interno, está el aspecto de los 
derechos de los trabajadores, la aplicación 
de la legislación laboral y de las normas de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
así como, la forma en que las empresas 
deben enfocar los esfuerzo en el desarrollo 
personal y profesional de los recursos 
humanos, con la mejora de las condiciones y 
calidad de vida, las funciones laborales, 
permitiendo un equilibrio entre la vida 
familiar y laboral;  y con ello, fortalecer sus 
relaciones y establecer un compromiso 
permanente con el respeto a los derechos 
humanos y laborales (Jaramillo, 2011). 

 
Desde el punto de vista externo, la 

Responsabilidad Social se extiende hasta los 
habitantes de la localidad, trabajadores, 
accionistas, socios comerciales y 
proveedores, consumidores, autoridades 
públicas y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), las cuales 
defienden y protegen los intereses de las 
comunidades locales y el medio ambiente 
(Comisión Europea, 2001).  

 
Por lo antes mencionado, la 

dimensión social, significa que las empresas 



sean responsables por los efectos sociales, 
tanto negativos como positivos, que sus 
acciones puedan provocar. Szczuka (2015), 
menciona que las empresas como actores 
sociales, deben prestar especial atención al 
servicio de las comunidades tanto internas 
como externas, responder a sus necesidades, 
expectativas, derechos y demandas para 
mejorar su bienestar. Y es precisamente, esta 
dimensión un factor clave para que las 
empresas establezcan relaciones con la 
sociedad; su principal objetivo es que las 
organizaciones trabajen para mejorar las 
condiciones de la sociedad e integrar las 
preocupaciones sociales en sus operaciones 
comerciales, considerando el alcance que 
tienen sus acciones en la comunidad 
(Nasrullah & Rahim, 2014). 

 
Específicamente en el sector turismo, 

la Responsabilidad social es de vital 
importancia, debido a que los servicios 
turísticos dependen significativamente de la 
buena reputación que tienen las empresas; 
por lo que es de esperarse que estas cumplan 
con ciertas condiciones que garanticen un 
correcto control y una adecuada respuesta 
hacia sus acciones, que les permita aumentar 
su credibilidad ante la opinión pública, 
ofreciendo confianza y seguridad a los 
turistas (Ledesma, 2009). 

 
Las empresas que practican la 

Responsabilidad Social fortalecen y aportan 
al desarrollo de una actividad sostenibles y 
al considerar las necesidades de las 
poblaciones y el medioambiente (Salnivoka 
et al, 2021). Las actividades turísticas se han 
redirigido hacia la búsqueda de acciones que 
permitan mejorar los beneficios y dismunuir 
los problemas provocados por el fenómeno 
turístico.  

 
Asimismo, el desarrollo sustentable y 

la Responsabilidad Social proveen las bases 
para una nueva lógica en el aspecto 
económico y el desarrollo social, donde las 
acciones deben estar orientadas a mejorar la 
distribución igualitaria de los ingresos, la 
protección de la sociedad indígena y del 
patrimonio cultural, y promueve el 

involucramiento de los habitantes en los 
planes de desarrollo (Jucan & Jucan, 2010).  

 
En México el tema de la 

Responsabilidad Social es nuevo, y hasta 
cierto punto limitado y confuso por parte de 
los altos mandos ejecutivos y por los 
consumidores en general; sin embargo, los 
empresarios no solo consideran la 
Responsabilidad Social como donaciones 
filantrópicas, sino también como una acción 
de mercadep, pero no han adquirido el 
concepto lo suficientemente fuerte como 
para cambiar los paradigmas 
administrativos de las empresas. (Romo, 
2016). 

 
Fue en los años sesenta cuando en 

México se creó la Unión Social de 
Empresarios Mexicanos (USEM) por parte 
de la inciativa de la Unión de Empresarios 
Católicos fundada; y en 1963 surge la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Social (FMDR), por parte de empresarios 
católicos con el proposito de dar solución a 
problemas de zonas marginales por medio 
de estrategias de desarrollo social con 
actividades activas por parte de los 
involucrados. Además, se funda el Consejo 
Coordinador Empresarial (CEE), donde se  
agruparon a las cámaras de comercio, de la 
industria, de transformación, entre otras, con 
el fin proporcionar acciones y normas para 
la adpción de la  Responsabilidad Social por 
parte de las empresas (Camacho, 2015). 

 
En el año 2015, la SECTUR actualizó 

el Directorio nacional de empresas con 
distintivo “S” vigentes, donde muestra las 
103 empresas turísticas que han sido 
reconocidas en este ámbito, de las cuales 7 
se localizan en el Estado de Oaxaca; 8 en 
Guerrero; 32 en Quintana Roo; 6 en Nayarit; 
3 en Jalisco; 2 en Sonora; 7 en Baja 
California Sur; 2 en Colima; 9 en la Ciudad 
de México; 4 en Puebla; 2 en Veracruz; 1 en 
Morelos; 3 en Yucatán; 5 en Sinaloa; 1 en 
Coahuila; 1 en San Luis Potosí; 1 en 
Guanajuato; 1 en Zacatecas; 1 en 
Chihuahua; 3 en Chiapas; 2 en el Estado de 
México; 1 en Querétaro y 1 en Nuevo 



Vallarta.  (Secretaria de Turismo, 2017). 
 
Los datos anteriores, figuran un 

comportamiento positivo y de iniciativa por 
parte de las empresas mexicanas del sector 
turístico, donde el turismo juega un papel 
importante en el fortalecimiento del respeto 
a las culturas de cada destino turístico, 
buscando la igualdad entre hombres y 
mujeres, la conservación del patrimonio 
cultural, la Responsabilidad Social 
corporativa y la protección de los niños 
(OMT, 2012). 

 
En este contexto, los indicadores 

juegan un papel importante al ser los 
principales instrumentos cuantitativos 
utilizados durante el proceso de 
determinación de parámetros relativos a las 
actividades desempeñadas por las empresas, 
su Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad. Además, estos son parte 
fundamental en cualquier proceso de gestión 
y planificación organizacional, ya que 
permiten generar información, son 
consistentes metodológicamente, válidos, y 
de fácil aplicación y comunicación (López, 
Torres, Font & Serrano, 2018). 

 
Finalmente, es importante analizar 

cómo se está adoptando la Responsabilidad 
Social en el sector turístico, así como las 
acciones que ejecutan las diferentes 
empresas del sector turístico de la región de 
Guaymas y Bahías de Huatulco, para la 
generación de indicadores que condicionen 
y determinen la dimensión social de 
Responsabilidad Social en las empresas 
turísticas para que estas puedan 
comprometerse en el cumplimiento de estos 
y que, a su vez, les permiten ser reconocidas 
en su labor, iniciativa y compromiso por 
contribuir de manera positiva a su entorno, y 
obtener un impacto competitivo positivo en 
el mercado. 

 
Los impactos socioculturales del 

turismo han sido descritos como las formas 
en que el turismo y los viajes transforman 
los sistemas de valores sociales y colectivos, 
patrones de comportamiento, estructuras 

comunitarias, estilo y calidad de vida. 
Además, son difíciles de categorizar debido 
a que las dimensiones sociales, culturales, 
ambientales y económicas de las 
comunidades locales no son facil de 
distinguir  (Mendoza, et al, 2011) (Gallardo, 
2019). 

 
Los factores como la catergoria de 

turistas, el nivel de desarrollo turístico y las 
condiciones económicas, socioculturales y 
políticas de la comunidad local; determinan 
el grado del impacto social con base en el 
cambio generado por la actividad turística en 
la comunidad y de la capacidad resilencia 
que se tenga para recibir dichos cambios 
(Mendoza et al., 2011). 

 
La Responsabilidad Social es un tema 

muy extenso, del cual es importante analizar 
cada una de sus dimensiones con sumo 
detenimiento para comprender cómo 
funcionan, sus respectivos indicadores, así 
como los beneficios competitivos que 
provee a las empresas; específicamente del 
sector turístico, el desarrollar acciones que 
les permitan generar un impacto socialmente 
responsable en el entorno. Por este motivo 
se plantea como pregunta de investigación lo 
siguiente: 

 
 ¿Cuáles son los factores sociales que 

insiden significativamente en la 
Responsabilidad Social de las empresas 
turísticas? 

 
Para fines de esta investigación y 

buscando dar respuesta al planteamiento del 
problema se estableció como objetivo el 
siguiente: 

 
Identificar los factores sociales que 

insiden significativamente en la 
Responsabilidad Social de las empresas 
turísticas de Guaymas/ San Carlos, Sonora 
y Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
La ISO 26000 (2011), señala 4 principales 



características de la responsabilidad social: 
 
La primera característica es la voluntad 

que poseen las organizaciones de incorporar, 
en su toma de decisiones, temas del ámbito 
social y ambiental, asimismo como rendir 
cuentas por los impactos provocados a la 
sociedad y el medio ambiente; lo que implica 
una actuación ético que aporte al desarrollo 
sostenible, cumpliendo con la legislación 
aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento.  

 
La segunda característica es la 

expectativa de la sociedad, las empresas e 
instituciones también deben comprender las 
más amplias expectativas de la sociedad, así 
como el respeto por el cumplimiento de la 
normatividad vigente y de las obligaciones de 
cada individuo, ya que estas obligaciones 
representan y promueven los valores éticos. 

 
La tercera característica tiene que ver 

con las acciones de los involucrados, lo cual es 
fundamental para la responsabilidad social. 
Una empresa debería determinar acciones que 
aumente el intereses en la toma de decisiones 
con el fin de que todos puedan comprender sus 
impactos y cómo abordar las problemáticas 
sociales.  

 
La cuarta característica es la integración 

de la responsabilidad social con la rendición 
de cuentas en todos los niveles de la 
organización. Debido a que los impactos de las 
decisiones o actividades de una organización 
pueden influir en las relaciones con otras 
organizaciones, estas deben aprender a 
trabajar con otras, para poder abordar sus 
responsabilidades; se pueden incluir 
organizaciones pares, competidores (mientras 
tenga cuidado de evitar conductas anti-
competencia), otras partes de la cadena de 
valor o cualquier otro grupo relevante dentro 
de la esfera de influencia de la organización. 

 
Camacho (2015), menciona que es 

importante que las empresas fundamenten su 
Responsabilidad Social en principios que 
sirvan como un marco de actuación ético, 
responsable y adecuado con respecto a las 

exigencias de la sociedad. Por ello, los 
principios básicos de Responsabilidad Social 
son: respeto a la dignidad de las personas, 
justicia, solidaridad, subsidaridad, trabajo, 
legitimidad institucional, responsabilidad 
pública y discreción empresarial. 

 
Se identifican tres niveles esenciales 

dentro de la Responsabilidad Social, los cuales 
son: nivel primario: Este se constituye como la 
primera etapa para el desarrollo de estrategias 
sustentables; nivel secundario: es donde la 
empresa establece los vínculos entre los 
empleados y la comunidad; y finalmente el 
nivel terciario: en este nivel la empresa 
adquiere responsabilidades que no son 
obligatorias, como la realización de 
donaciones a poblaciones vulnerables, 
contribuciones a la educación, creación de 
entornos deportivos para contribuir a la salud 
y bienestar de la comunidad y el desarrollo de 
actividades voluntarias donde se eleva la 
productividad de la empresa y se genere un 
beneficio para la comunidad. (Vélez & Cano, 
2016). 

 
La actividad turística, de acuerdo con 

Mercado y Palmerín (2012), se ha convertido 
en una oportunidad para el crecimiento y 
desarrollo para los destinos turísticos, lo que 
les permite aumentar la calidad y el nivel de 
vida de sus residentes, con la generación de 
empleos, ingresos para la sociedad, generación 
de empresas, con  actividades de participación 
social. 

 
Con respecto al tema de inclusión 

laboral, Martínez (2013), menciona que los 
negocios inclusivos muestran que las 
oportunidades de crecimiento e innovación se 
presentan tanto para el lado de la demanda 
como para el de la oferta. Les permite a las 
empresas tener acceso a bienes básicos, a 
servicios, a empleo e ingresos, entre otros 
beneficios.  

 
Asimismo, menciona que en el caso de 

las empresas turísticas que son inclusivas, 
estas ayudan a personas de escasos recursos a 
mejorar su economía famliar, fomentan la 
buena relación y productividad de los 



trabajadores, y se fortalece la relación con 
clientes, haciéndolos leales. Además, las 
empresas aportan importantes beneficios; ya 
que se fortalece la eficiencia operativa y la 
nuevas fuentes de innovación y oportunidades 
de internacionalizar sus productos y servicios. 

 
Por otra parte, es debido mencionar el 

concepto de calidad de vida laboral, el cual de 
acuerdo con Molina, Pérez, Lizárraga y 
Larrañaga (2018), es el proceso que permite a 
las empresas también atener a las necesidades 
de sus empleados, con el proposito de mejorar 
su vida laboral, así como su desarrollo 
profesional y personal, aplicando políticas 
justas de remuneración, compensación e 
incentivos, además, permitiendo contar con un  
ambiente de trabajo adecuado y de 
pertenencia, tomándolo como medio para 
elevar la eficiencia empresarial. 

 
De igual manera Rueda (2011), separa 

la calidad de vida en cuatro bloques, el 
primero con un enfoque para el bienestar 
general del residentes de la comunidad, como 
lo es trabajo, educación, sanidad, vivienda y 
equipamientos.  

 
En el segundo bloque se refiere a la 

contribución que tiene el medio en la vida de 
las personas, como lo es la calidad ambiental, 
tal como la reducción del ruido, aumento de la 
distribución de la calidad del agua, entre otros. 
El tercer bloque incluye la naturaleza 
psicosocial y está vinculado al ámbito 
interactivo del sujeto, sus relaciones 
familiares, relaciones interpersonales, ocio, 
tiempo libre y demás. El último bloque hace 
mención de las cuestiones de orden socio-
político, como es la participación social, la 
seguridad personal y jurídica, etcétera. 

 
Así pues, un aspecto importante es la 

obligación que tienen los empresarios en que 
empleen las medidas necesarias y dediquen 
sus esfuerzos a regular y establecer 
obligaciones jurídicas, permitiendo la 
conservación de un medio ambiente de trabajo 
sano para los trabajadores (Mendizábal, 2013). 

 
 

2.1. Modelo teórico del estudio 
descriptivo 
 
A continuación se presenta el modelo teórico 
que permitió del desarrollo del presente 
estudio descriptivo. 
 

Figura 1. Modelo teórico 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
3. MÉTODO 

 
El desarrollo del presente estudio fue con base 
en el método de estudio descriptivo con corte 
cualitativo y consideraron las principales 
empresas turísticas del Puerto de Guaymas, 
Sonora y Bahías de Huatulco, Oaxaca. Esto 
con el fin de recabar la información pertinente 
para la obtención de los resultados esperados.  
Para la región de Guaymas se consideraron 
aquellas empresas desde pequeñas hasta 
grandes empresas y cuya función es brindar 
los servicios de hospedaje y de alimentos y 
bebidas. Mientras que, en la región de Bahías 
de Huatulco, se tomaron como sujetos de 
estudio a las empresas que pertenecen al 
sector de servicios y de comercio, tales como 
empresas de hospedaje, alimentos y bebidas, 
tiendas de souvenirs y artesanías, tiendas de 
ropa y arrendadoras. 

 
 Para determinar la población de 
empresas de hospedaje y restaurantes de la 
región de Guaymas y San Carlos, se tomó 
como referencia el censo de 2017 realizado 
por INEGI, el cual muestra un total de 91 
empresas de alimentos y bebidas y 33 
establecimientos de hospedaje, dando un 
total de 124 empresas.  
 

Asimismo, para la región de Bahías 
de Huatulco, se tomó como referencia el 
censo de 2017 realizado por INEGI, el cual 

Factores 
Sociales 

Responsabili
dad Social 

de las 
empresas 
turísticas 



muestra un total de 111 empresas de 
hospedaje, 227 empresas de alimentos y 
bebidas, 11 agencias de viajes, 7 empresas 
arrendadoras y 27 empresas de spa, dando 
un total de 376 empresas. 
 

El tipo de muestreo fue 
probabilístico, aleatorio y estratificado, 
donde se hicieron grupos estandares por 
prestación de servicio y grio turístico y se 
seleccionaron con el muestreo “al azar”.  
 

Los sujetos de estudio fueron el 
personal de nivel gerencial de las empresas 
de servicios turísticos de Guaymas y 
Huatulco, y se obtuvo como muestra 242 
encuestas, las cuales se distribuyeron de la 
siguiente manera (tabla 1). 
 

Tabla 1. Muestra 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el diseño del instrumento de 
recolección de datos, primeramente, se 
realizó una cuantificación de las 
dimensiones, para posteriormente definir los 
ítems que conforman cada apartado de la 
encuesta. 
 

Para la validación del instrumento, se 
llevó a cabo una prueba piloto, donde se 
aplicó el instrumento a una muestra de 21 
sujetos y con los resultados, se determinó la 
fiabilidad del mismo a través del Alpha de 
Cronbach; el cual arrojó un resultado 
favorable de 0.92; al haber obtenido un valor 
mayor a 0.70 cerca de 1, refleja un grado de 
confiabilidad dicho instrumento.  
 

Para la realización de la investigación 
se empleó la técnica cualitativa no 
experimental con componente de estadística 
descriptiva bajo el modelo de Hernández 
Sampieri (2014), ya que se describe el 
contexto de las empresas turísticas a través 
del muestreo probabilístico en donde no se 
modifica el objeto de estudio y únicamente 
se describen los datos con base en datos no 
paramétricos. 
 

En las técnicas se incluyeron aspectos 
tales como: la descripción del problema, 
análisis documental del marco teórico 
pertinente, creación de la base de datos 
utilizando el sistemas de SPSS Versión 21; 
finalmente, se organizó la información 
corroborando el cumplimiento de objetivos. 

 
En la investigación no se 

construyeron situaciones, sino que se 
observó el fenómeno estudiado y su acción 
existente. Se verificó la ocurrencia de los 
factores sociales en la Responsabilidad 
Social de las empresas turísticas sin su 
manipulación, ni control sobre ellas. 

 
Se llevó a cabo la aplicación del 

instrumento en las diferentes empresas de 
hospedaje y restaurantes. Primeramente, se 
realizó la recolección de datos en Bahías de 
Huatulco y posteriormente en Guaymas y 
San Carlos. Sin embargo, debido a la 
situación por COVID-19, también se 
recurrió al uso de formularios de Google 
para la recolección de información, los 
cuales fueron enviados por medio de correo 
electrónico a los diferentes sujetos de 
estudio. 

 
Después del levantamiento de 

encuestas a los gerentes y/o propietarios de 
las 242 empresas prestadoras de servicios 
turísticos, se generó la base de datos 
utilizando el programa estadístico e 
informático conocido como “SPSS” 
(Statistical Product and Service Solutions) 
creado por la empresa IBM (versión 21). 

 

Lugar 
Número de 
encuestas 

San Carlos 63 

Guaymas 22 

Bahías de Huatulco 151 

Otros 6 

Total 242 



Se utilizó el índice de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO), previo al Analisis Factorial 
(ANOVA), con el fin de comparar las 
magnitudes de los coeficientes de 
correlación parcial (De la Fuente, 2011). 

 
 Para poder realizar el Analisis 

Factorial, se tomarón en consideración los 
siguientes coeficientes:  
KMO≥0.75⇒Bien; 
KMO≥0.50⇒Aceptable; 
KMO<0.50⇒Inaceptable. 
 

 Si el índice KMO está próximo a uno, 
se considera positivo e indica que se puede 
continuar con el análisis factorial. Pero si se 
obtienen valores por debajo de 0.5, indica 
que la correlación entre las variables no 
puede ser explicada por las otras variables y 
en consecuencia no es factible llevar a cabo 
el análisis factorial (Montoya, 2007). 

 
Con la información capturada se 

generaron todos bloques de resultados con 
base en la técnica del Análisis Factorial (AF) 
permitiendo la reducción de dimensiones del 
conjunto de variables cualitativas y 
observables a un nivel confirmatorio 
deductivo. 

 
4. RESULTADOS  

 
Los resultados encontrados referentes al 
lugar de levantamiento de las encuestas 
muestran que el lugar donde se logró un 
mayor número de encuestas aplicadas fue 
Bahías de Huatulco con un 62.4% de 
encuestas realizadas (tabla 2.) 
 

De acuerdo al tipo de empresas 
encuestadas, se puede observar que la mayoría 
de las empresas son hoteles, siendo que un 
30.6% de las encuestas fueron aplicadas a este 
tipo de empresas, ya que son un tipo de 
empresas que predomina en los destinos donde 
se aplicó el instrumento.  

 
Por otra parte, un 28.9% de las 

empresas encuestadas son empresas de bienes 
raíces, esto debido a la variedad de empresas 
de arrendamiento y venta de inmuebles que 

existen en los destinos estudiados. También, 
se tiene que un 13.6% y un 12% pertenecen a 
empresas como restaurantes y souvenirs/ 

boutiques respectivamente (tabla 3). 

 
Se obtuvó una KMO de .989, el cual 

esta cercano a uno, con una significancia de 
.000 (tabla 4). 
 

Tabla 4. Prueba KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin .989 
Prueba de 

esfericidad de 
Bartlett 

Chi cuadrada 53676.160 
gl 1485 

Sig. .000 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Con los resultados, se generaron 4 
modelos, los cuales los podemos traducir en 
los 4 factore más significativos de la 

Tabla 3. Tipo de empresa 
Clasificación Frecuencia % 

Hoteles 74 30.6 
Restaurantes 33 13.6 
Souvenir y 
boutiques 29 12 

Agencias de viajes 14 5.8 
Bienes raíces 70 28.9 

Dependencias no 
gubernamentales 2 0.8 

Construcción y 
ferreterías 18 7.4 

Guías de turistas 2 0.8 
Total 242 100 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Lugar de levantamiento 

Lugar Frecuencia % 

San Carlos 63 26 

Guaymas 22 9.1 
Bahías de 
Huatulco 151 62.4 

Otros 6 2.5 

Total 242 100 

Fuente: Elaboración propia 



Responsabilidad Social en las empresas 
turísticas, los cuales son: 1) condiciones 
laborales e inclusión, 2) flexibilidad laboral y 
progrmas de formación, 3) proyectos sociales 
e igualdad, 4) participación social y 
voluntariado (tabla 4). 
 

Tabla 4. Matriz de componentes 
 Componente 

1 2 3 4 
Condiciones 
laborales e 
inclusión 

.3463    

Flexibilidad 
laboral y 

programas de 
formación 

 .2533   

Proyectos 
sociales e 
igualdad 

  .1160  

Participación 
social y 

voluntariado 

   .8820 

Fuente: Elaboración propia 
 
5. CONCLUSIONES  
 
Se puede concluir que existen 4 factores de la  
Responsabilidad Social para las empresas 
turísticas, los cuales son: Factor 1. 
Condiciones laborales e inclusión, Factor 2. 
Flexibilidad laboral y programas de 
formación, Factor 3. Proyectos sociales e 
igualdad y el Factor 4. Participación social y 
voluntariado. Dichos factores, son parte 
fundamental para dirigir a las empresas a ser 
más competitivas y que a su vez demuestren 
su compromiso hacia con la sociedad.  
 
  Con base en los factores mencionados 
y que son resultado del presente estudio 
descritivo, se puede diseñar un índice de 
indicadores que pueden servir de base para las 
empresas turísticas del municipio de 
Guaymas, Sonora y Bahías de Huatulco, 
Oaxaca que vayan encaminadas hacia ser 
empresas Socialmente Responsables, en 
donde integren acciones responsables en sus 
estrategias empresariales; teniendo como 
finalidad principal, el tener una identidad 
turística de Responsabilidad Social. 
 

  A pesar de las limitaciones 
presentadas durante el desarrollo de esta 
investigación, principalmente la pandemia 
COVID-19, la cual no se tenía considerado en 
el momento de levantamiento de encuestas y 
que logró retrasar sin duda la investigación, se 
logró concluir de manera adecuada la 
investigación con el uso de medidas sanitarias 
correspondientes para la recolección de 
información de campo. 

 
  A partir de la justificación planteada 
en la investigación, se puede decir que se pudo 
determinar que existen indicadores de la 
dimensión social de Responsabilidad Social 
que se pueden adaptar a las empresas 
turísticas, por lo que es posible que más 
empresas del sector turístico de Guaymas/ San 
Carlos y Bahías de Huatulco se sumen a ser 
Socialmente Responsables a partir de la 
aplicación de indicadores sociales propuestos 
especialmente para empresas de este giro. 

 
  Debido a las características únicas del 
sector turístico debido a que se brindan, es 
importante destacar que se deben aplicar 
indicadores que estén diseñados 
especialmente para este tipo de empresas y que 
a su vez cumplan con el objetivo de 
Responsabilidad Social. Además, con el 
diseño de indicadores Sociales de 
Responsabilidad Social se puede contribuir 
hacia la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes y de los trabajadores de las regiones 
estudiadas, a partir de que las empresas 
generen acciones como empresas Socialmente 
Responsables.  

 
  Por último, a partir del desarrollo de 
esta investigación se abre un campo para que 
se generen investigaciones similares por parte 
de estudiantes que deseen realizar trabajos de 
investigación y empresas que deseen ampliar 
su conocimiento con respecto al tema de 
Responsabilidad Social y Turismo; ya que es 
importante seguir actualizando la información 
existente de ambos conceptos. 
 
  Una recomendación a considerar es 
que el estudio fue descritivo-cualitativo bajo 
un enfoque cualitativo, donde simplemente se 



describieron los factores sociales que más 
insiden en la Responsabilidad Social de las 

empresas turísticas. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) indica que, el 99.3% de las 
empresas de Nuevo León están dentro de la 
categoría de MiPyMes (Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas). De las cuales 1,575 son 
del sector financiero y de seguros, empleando 
72,552 personas del estado. A inicios del 2020 
como consecuencia de la pandemia, los 

negocios se vieron en la necesidad de adaptar 
su forma de operar de un trabajo tradicional y 
presencial a una modalidad en línea o Home 
Office (HO). Y las empresas del sector 
financiero son las más afectadas en esta nueva 
modalidad por el alto contacto con el cliente 
en la que operan (INEGI, 2019). Debido a lo 
anterior, los propietarios se vieron forzados a 
cambiar la forma de evaluación del 
desempeño del personal administrativo; lo 
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negocios, quienes para mantener sus operaciones 
comerciales y administrativas, se vieron obligados a 
migrar sus modelos de trabajo tradicionales a un 
modelo de Home Office (HO). El estudio se realiza 
a través de un enfoque cualitativo, exploratorio, con 
información basada en entrevistas de algunos 
expertos y apoyada con información documental, el 
objetivo de esta investigación es proponer un modelo 
de evaluación de personal administrativo en 
modalidad Home Office, para los negocios del sector 
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que implica una reestructuración en la parte 
operativa de los negocios. 
 

Con respecto al personal 
administrativo el impacto no solo fue en su 
operatividad y la manera de trabajar; sino 
también afectó en su preparación, 
capacitación, adecuación de instalaciones en 
sus hogares, jornadas largas de trabajo y 
optimización de los tiempos para lograr un 
equilibrio entre familia y trabajo (OIT, 2020). 
Aunado a problemas de comunicación que 
puedan afectar la calidad del trabajo (Hertel et 
al., 2005). En general, las investigaciones 
sobre el HO han demostrado que los 
empleados tienden a trabajar más horas que 
cuando están en sus oficinas (OIT, 2020). 
Realizan hasta un 38 por ciento de horas 
extras en casa, aumentando el estrés 
(McCulley, 2020) o agotamiento 
(Kolakowski, 2020) todo lo anterior 
denominado tecnoestrés (OIT, 2020). 

 
Una de las ventajas de esta modalidad 

para los propietarios, es una menor inversión 
en infraestructura obteniendo hasta un 50% de 
costo-producto de los puestos de teletrabajo 
(Osio, 2010). En cuanto a los beneficios de los 
trabajadores, estos mejoran su estado anímico 
por la reducción o incluso eliminación de los 
tiempos de traslado mejorando la calidad de 
vida laboral y personal (Osio, 2010; OIT-
Eurofound, 2017). La inexistente necesidad de 
trasladarse debe generar ahorro de tiempo y 
jornadas laborales más organizadas; 
desencadenando un incremento de 
productividad (Osio, 2010; OIT-Eurofound, 
2017) el cual se traduce en rentabilidad 
(Aquije, 2018). Además, la sociedad se ve 
beneficiada en la reducción de los niveles de 
contaminación en el medio ambiente (Osio, 
2010; Aquije, 2018). 
 

Por consiguiente, los propietarios y 
empleados se deben adaptar a este nuevo 
esquema de trabajo HO. Buscando un 
equilibrio entre la mejor opción de evaluar el 
desempeño y compensación; sin perder de 
vista el cumpliendo de las metas 

organizacionales y las experiencias de los 
usuarios (clientes). Esta situación con lleva 
una interrogante: ¿Cuáles son los factores a 
considerar para evaluar el desempeño del 
personal administrativo al momento de 
realizar HO? Esta investigación con enfoque 
cualitativo y exploratorio pretende proponer 
un modelo para el personal administrativo que 
permitan evaluar el desempeño laboral desde 
la gestión y soporte al cliente en las 
instituciones financieras de seguros. 

 
2. MARCO TEÓRICO  
 
El teletrabajo se puede definir como Trabajo + 
Distancia + Uso intensivo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC). Lo 
cual incluye computadoras personales, 
portátiles, celulares, intranets, extranets e 
internet y sistemas de información 
empresariales actuales (Osio, 2010). 

 
La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), define el HO como “el trabajo 
que se puede realizar fuera de la oficina y 
desde diversas locaciones” (OIT, 2017). Por 
su parte, Saco (2007) lo define, como la 
modalidad en la cual un trabajador realiza sus 
funciones y actividades desde su domicilio de 
manera permanente o híbrida, entre la empresa 
y su hogar. El HO inicio en la década de 1970 
en Estados Unidos, a raíz de otra crisis del 
petróleo como una alternativa para reducir el 
gasto de gasolina, reducir tiempos de tráfico y 
traslado. Los países europeos dieron inicio a 
esta modalidad, con políticas definidas y como 
estrategia de negocio efectivo por generar 
autonomía y flexibilidad, beneficiando la 
productividad y eficiencia de la organización 
(Joric, 2020). 
 

De acuerdo con datos de OCC 
Mundial (2020), en México el 70% de las 
actividades laborales pueden llevarse en 
modalidad HO. Donde el 85% de los 
mexicanos les gusta hacer trabajo en casa a 
pesar de sentirse que trabajan más; 9 de 10 
personas se sienten bien en este esquema. Sin 
embargo, solo el 12% de los negocios han 
adoptado esta modalidad, es decir, 12 de cada 
100 empresas hicieron HO como respuesta a la 



pandemia, y generalmente fueron las empresas 
grandes. Con respecto a las pequeñas 
empresas solo el 19% utilizan la modalidad, y 
de las microempresas un 11.2% (INEGI, 
2020). El HO nació para quedarse y después 
de la pandemia es una modalidad que, aunque 
implica un mayor esfuerzo con el paso del 
tiempo se va convirtiendo en el modelo de 
trabajo más deseado. El 69% de los mexicanos 
opina estar dispuesto a regresar a trabajar bajo 
un modelo híbrido, un 21% en HO todo el 
tiempo y un 10% ir físicamente a las 
instalaciones de su compañía (OCC Mundial, 
2020). 
 

Como menciona por Joham W. 
Goethe: los métodos tradicionales no son 
válidos debido a que los cambios no pueden 
predecir el futuro; pero se afirma con 
seguridad que será diferente al actual. Se llega 
a la necesidad de adaptarse y/o incluso 
adelantarse a los cambios (Agulló, 1999). Con 
relación a lo anterior, la OIT (2020) menciona 
que el empleador debe considerar otros 
aspectos que conllevan el HO tales como:  
 
 Proporcionar herramientas y equipo 

tecnológico necesario para que el 
trabajador labore desde su casa sin 
incurrir en gastos adicionales. Creando 
consciencia en los trabajadores de la 
responsabilidad que tienen de cuidar 
estos equipos. 

 Los directores, tienen la responsabilidad 
de apoyar a sus trabajadores y mitigar el 
impacto del exceso de trabajo en salud y 
bienestar. Los cuales se alcanzan por 
medio de la comunicación eficaz de los 
objetivos, plazos, actividades, 
prioridades claras y rendimiento 
requerido. 

 Verificar los aspectos jurídicos en 
relación con el HO, establecer pólizas de 
seguro con las respectivas adecuaciones 
en caso de que llegase a suscitar un 
accidente durante el trabajo, revisar 
salarios y de más prestaciones. 

 
Evaluación del desempeño  
 
Las empresas son un sistema abierto, formadas 

por un conjunto de subsistemas (técnico, 
económico, psicosocial, organizativo y 
directivo) con relación en su entorno 
evolucionan cada vez con mayor velocidad; 
por lo que nunca ha sido necesario como ahora 
el atraer, satisfacer y retener directivos y los 
mejores trabajadores (Agulló, 1999).  
 

Con relación a lo anterior y utilizando 
las palabras de Robbins (2004) el desempeño 
laboral, es la capacidad de coordinar y 
organizar las actividades que al integrarse 
modelan el comportamiento de las personas 
involucradas en el proceso productivo. Como 
confirma Chiavenato (2000), el desempeño 
son las acciones y comportamientos de los 
empleados que son claves para el logro de 
objetivos, trayendo beneficios a corto, 
mediano y largo plazo. Afirmando que 
algunos de los beneficios del desempeño por 
objetivos son: 

 Consenso en la formulación de 
objetivos 

 Genera un mayor compromiso 
 Mejora el desempeño 
 Medición constante de resultados 
 Retroalimentación efectiva 

 
De acuerdo con Guerrero (1996), la 

evaluación del desempeño otorga beneficios 
sobre nuevas maneras de compensar. Un 
óptimo desempeño refuerza la toma de 
decisiones permitiendo evaluar si se requiere 
una mayor capacitación, así como detectar 
errores en los puestos y observar si existen 
problemas personales, logrando no solo una 
evaluación de una manera unilateral, sino con 
el establecimiento de mutuos acuerdos con la 
persona que se está evaluando. 
 

En un modelo de trabajo tradicional se 
evalúa al personal basándose en horarios de 
trabajo fijos; donde se establece hora de 
entrada y de salida, cumplimiento de tareas, 
actividades, seguimiento del trabajo diario y 
metas definidas exclusivamente por el 
empleador.  En contraste con la modalidad 
HO, es relevante la medición de tiempos en 
línea y cumplimiento de objetivos, utilizando 
herramientas que ayuden a los trabajadores a 



incrementar su desempeño, generando 
protocolos, políticas de comunicación y 
realizando co-working con el resto del equipo 
(Hernández, 2020). 
 
Metas organizacionales  
 
En particular, la evaluación de desempeño 
incluye el alcance de metas organizacionales y 
comprueba que el rendimiento de los 
trabajadores se desarrolle con relación a los 
indicadores acordados por la organización; por 
ello, el establecimiento de metas requiere que 
estas sean medibles, se puedan poner en acción 
y sean entregables. Los aspectos anteriores, se 
convierten en parte vital del trabajo ya que si 
se introduce a un empleado sin objetivos en un 
ambiente de HO se corre el riesgo de que 
exista una falta de concentración y enfoque 
(Thompson, 2020).   
 

Desde el punto de vista de Pérez y 
Gálvez (2009), puntualizan que es necesario 
establecer una buena planeación y evaluación 
por objetivos para el trabajo remunerado; así 
mismo, que los superiores tengan la confianza 
de que realizan el trabajo de una manera 
óptima y adecuada. Donde no existan 
distinciones entre una persona que trabaja de 
manera presencial y otra en modalidad remota. 
Otro aspecto relevante, es el establecimiento 
de reglas que normen la manera de realizar el 
trabajo HO; generando un mayor compromiso 
de los trabajadores cuando participan en la 
definición de las metas, objetivos, 
esforzándose por alcanzarlos y la organización 
se limita a establecer indicadores con los que 
medirán los resultados. 

 
Otro estudio realizado por Aquije 

(2018), sobre el HO como una estrategia para 
la motivación y eficiencia organizacional en 
Lima Perú. Donde concluye que para llevar a 
una implementación exitosa y buena práctica 
del HO, se considere evaluar por objetivos 
para controlar y medir el desempeño, dar 
seguimiento a los trabajadores y 
retroalimentarlos. El mejor método para 
gestionar al personal es por medio de la 
gestión por resultados (Sorensen, 2016; 
Medina, 2020). 

 
Lozano (2020), CEO de empresa 

experta en innovación y estrategias de trabajo, 
comenta que cuando se trabaja en una 
modalidad HO es relevante dedicar tiempo a la 
planeación, definición de objetivos, 
contemplar tiempos y el alcance de estos los 
cuales deben ser medibles.  Así mismo, tener 
indicadores que evalúen el rendimiento tanto 
individual y grupal dándole seriedad y 
satisfacción a los empleados. Esta medición se 
puede llevar a cabo mediante Indicadores 
Claves de Productividad, también conocidos 
como Key Performance Indicator (KPI´s) u 
Objetivos y Resultados Claves (OKR´s) 
ambos sirven para conocer si el trabajo se está 
desempeñando por buen camino. 
 
Experiencias del usuario (clientes) 
 
Como menciona Agullo (1999), en la primera 
mitad del siglo XX el problema fundamental 
de la empresa era producir y vender sin buscar 
las necesidades del cliente, calidad y 
cumplimiento de plazos. En la actualidad, la 
gestión empresarial ha tenido que cambiar su 
estilo orientándose al cliente ayudando a 
determinar sus necesidades y ofreciendo una 
ventaja competitiva, donde la satisfacción del 
cliente y su fidelización es algo sumamente 
importante. Por lo cual, un cliente insatisfecho 
comenta su situación con 11 personas y cuesta 
a la empresa 5 veces más crear un nuevo 
cliente que retenerlo.  
 

Otro aspecto de evaluación del 
desempeño a considerar en los empleados es la 
experiencia de los usuarios, la cual consiste, en 
medir los factores y elementos que existen 
cuando el cliente interactúa con un entorno y 
tiene una percepción positiva o negativa sobre 
el servicio o producto. Incluyendo emociones, 
creencias, comportamientos que presenta el 
usuario antes, durante y después de su uso 
(Norman, 2020).  
 

Si bien la experiencia del usuario es 
un elemento importante en todo contexto 
relacionado con la interacción humana ya que 
la mayoría de las decisiones se toman en base 
en la experiencia, sensaciones positivas o 



negativas. Para tener una experiencia de 
usuario adecuada, se requiere estudiar, 
conocer, probar los procesos y estructuras para 
mostrar información al cliente junto con la 
persuasión indispensable para atraer y retener 
clientes (Campaña, 2021). 

 
Algunos de los beneficios de las TIC 

son:  ayudar a estar más cerca de los usuarios, 
identificar las necesidades y las reclamaciones 
de los clientes, pues estas últimas son una 
fuente indiscutible de información para 
mejorar la calidad y servicio, por lo tanto, la 
empresa debe estar abierta a recibirlas 
(Chaclón, 2013). Según Quijano (2004) y 
Malcoml (1999) para evaluar la calidad en el 
servicio por parte del cliente, se debe de medir 
la actitud en el servicio por parte de los 
prestadores que atienden los usuarios para 
escuchar y resolver sus problemas o 
emergencias. Debido a lo anterior, es 
fundamental cimentar una estructura 
organizacional, una filosofía de servicio y 
calidad como parte de la cultura 
organizacional de la empresa (Mercedes & 
Peña, 2006). 
 
CRM 
Las tendencias actuales, sobre el manejo de 
trabajos en una modalidad HO o híbrida han 
permitido el uso de instrumentos que evalúan 
el trabajo en tiempo real. Una de esas 
herramientas es el Customer Relationship 
Management (CRM), el cual ayuda a tener 
organizado de una manera moderna el registro 
de los datos de contactos de los clientes, 
prospectos, historial de todas las actividades, 
negociaciones, acuerdos, comunicaciones 
entre el empleado y el cliente (Galeano, 2020). 
Las actividades que se pueden realizar en un 
CRM son: ventas, marketing, servicio, soporte 
al cliente, estadística, análisis, actividades 
diarias y seguimiento de procesos (Galeano, 
2020). Por otra parte, Iñesta (2015) comenta 
que otros beneficios de contar con un CRM 
son apoyar al trato individual con el cliente, 
proveer información de procesos, crear valor y 
fidelización de clientes. 

 

Centeno et al., (2014) realizaron un 
estudio exploratorio, sobre los factores de 
éxito de un CRM en el sector bancario. 
Encontrando que la coordinación 
interfuncional en toda la empresa se debe dar 
de una manera estratégica, adquiriendo los 
conocimientos y difundiéndolos para que 
pueda fluir a todas las áreas de la organización. 
Los recursos que influyen directamente en el 
éxito son los empleados, conocimiento del 
CRM y el liderazgo. A su vez, Garrido y 
Padilla (2011) en base a su investigación sobre 
las estrategias CRM en empresas de servicios 
en España, con un estudio empírico en 311 
empresas comentan que el éxito de la 
implementación del CRM no solo es la parte 
tecnológica sino la formación, estructura y 
liderazgo.  

 
3. MÉTODO  

 
La presente investigación se desarrolla bajo 
una metodología con enfoque cualitativo, de 
tipo exploratorio, donde su cuestionó a través 
de entrevistas vía zoom a un grupo de 6 
propietarios de negocios expertos del sector 
financiero; los cuales cuentan con 4 
empleados en promedio y trabajan bajo una 
modalidad HO. Se llevaron a cabo 
cuestionamientos sobre aspectos a considerar 
para evaluar a su personal, dichas entrevistas 
se realizaron con preguntas directas con una 
duración aproximada de veinte minutos y 
posteriormente se integró con información 
documental de diversas fuentes para realizar 
la propuesta del modelo. 
 
4. RESULTADOS  
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los 
propietarios de las organizaciones se presenta 
la siguiente información: 
 

Se cuestionó a los propietarios, ¿Si 
estuviera de acuerdo en que la manera de 
compensar a su personal sería diferente por 
hacer HO que un trabajo tradicional? el 83% 
comenta que sí y el 17% no, como se presenta 
en la figura 1. 

 
Figura 1.  La manera de compensar sería diferente 

de una modalidad HO a un trabajo tradicional 



 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Sin embargo, cuando se cuestiona 

¿Cambió la manera de evaluar el desempeño 
de su personal durante la pandemia? El 50% 
comento que sí y el 50% no. Mostrado en la 
figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Cambió la manera de evaluar el 
desempeño de su personal durante la pandemia  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Sobre el cuestionamiento, ¿Considera 
la manera de compensar a su personal de una 
manera variable? el 100% contesta que sí. 
Posteriormente se cuestiona, ¿Si se propusiera 
una nueva forma de evaluar a sus empleados 

en una modalidad HO qué elementos 
consideraría? De acuerdo con la figura 3 se 
presenta la información, el 100% consideraría 
la satisfacción de los clientes, el 83% las metas 
organizacionales, el 67% solución de 
problemas, el 50% software de seguimiento y 
el 33% el tiempo que está en línea. 

 
Figura 3.  Elementos que consideraría al evaluar a 

sus empleados en modalidad HO  
 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Además, se cuestiona abiertamente en 

base a la manera de evaluar a su personal y sin 
considerar su perfil, sino más bien basado en 
la operación del trabajo ¿Qué fue lo que 
cambió en un trabajo HO?  

 Tiempo de respuesta 

 La resolución de problemas 
 La atención al cliente y seguimiento 
 Registro de datos y comunicación a 

través de CRM 
 Iniciar el día a la hora normal de 

trabajo 
 El enfoque de sus actividades 

 
Se cuestiona sobre ¿Qué aspectos 

consideraría hoy para evaluar a su personal y 
trabajar bajo una modalidad de HO? 

 Alcance de objetivos 
 Respuesta y solución a los clientes 
 Efectividad en las tareas 

 Disponibilidad 
 KPI´s con sueldo variable 
 Alta responsabilidad 



 
Finalmente, se les comenta que 

mencionen ¿Cuáles serían algunos de los 
resultados que le solicita a su personal? 
 Tiempo promedio de solución de 

tareas 

 Clientes nuevos 
 Mantener cartera de clientes por 

medio del servicio 
 Porcentaje de cumplimiento de 

objetivos 
 Buen servicio a los clientes 
 Solución de tareas en tiempo 

razonable 
 Tiempo en que se encuentra en línea 

 
Con base a las preguntas realizadas en 

las entrevistas de los propietarios y el marco 
teórico de este estudio se presenta a 
continuación en la figura 4, un modelo de 
evaluación del personal administrativo 
considerando los factores que apoyan su 
evaluación y proponiendo el desarrollo de 
nuevas estrategias para medir el desempeño 
bajo una modalidad HO.  
 
 

Figura 4. Modelo de evaluación para 
personal administrativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El primer factor a considerar por 
parte de los propietarios son las metas 
organizacionales, las cuales generan un 
mayor compromiso si se establecen en 
consenso con los empleados. Las metas 
deben ser claras, medibles y alcanzables; 
donde se comparte la responsabilidad para 
medir la productividad como equipo. 
Algunos ejemplos para medir cumplimiento 
de metas organizacionales son: utilidades, 
crecimiento de cartera, conservación de 
clientes, incremento en capital humano. 
 

Otro factor a considerar es la 
experiencia de los usuarios (clientes), donde 
se examina el contacto y servicio con el 
cliente, dando solución a sus necesidades 
con alternativas diversas que reduzcan las 
posibles quejas por parte del cliente. 
Evaluando su satisfacción a través de una 
encuesta de servicio la cual mida los tiempos 
de respuesta, claridad en la comunicación, 
solución, actitudes y comportamientos 
percibidos en base a la experiencia.  

 
Finalmente, considerar el CRM que 

apoya a través de software y equipos 
tecnológicos que permita adaptarse a los 
tiempos concentrar información sobre los 
usuarios y operatividad de los empleados, 
tanto de seguimiento a los clientes como del 
trabajo diario del empleado; evaluando 
mediante indicadores establecidos como los 
KPI´s. por ejemplo, evaluar al empleado 
cuanto tiempo está en línea (disponibilidad), 
sus actividades diarias, tareas, estatus, 
prospección, nuevos clientes, etc. 

 
Considerar los tres factores las 

metas organizacionales, la experiencia de los 
usuarios, y el CRM permitirán desarrollar 
nuevas estrategias y maneras de 
compensarlos, ya que los propietarios 
entrevistados están dispuestos a compensar 
de una manera variable permitiendo medir su 
desempeño y productividad. 
 

5. CONCLUSIONES  
 

El HO continuará como una modalidad de 



trabajo ya que la reapertura no será continúa 
debido a las oleadas nuevas que se pudieran 
presentar a consecuencia del virus, donde los 
gobiernos, empleadores y trabajadores tendrán 
que adaptarse a trabajar de forma híbrida o 
mixta (OIT, 2020).  
 

En un modelo laboral tradicional se 
cumplen horas de trabajo, en un modelo de HO 
es dar cumplimiento a las métricas, 
indicadores, y resultados, bajo una modalidad 
flexible y donde permita una toma de 
decisiones a través de la autonomía como 
afirma (Joric, 2020). 

 
El 50% de los propietarios 

cambiaron su forma de evaluar a los 
trabajadores durante la pandemia 
adaptándose a los tiempos actuales a gran 
velocidad (Agulló, 1999). Son conscientes 
de la forma de evaluación de los empleados 
debe cambiar conforme a su desempeño 
centrándose en compensaciones variables 
(Guerrero, 1996). Enfocándose en la 
satisfacción del cliente (Agullo, 1999), metas 
organizacionales (Thompson, 2020) 
solución de problemas (Mercedes & Peña, 
2006) y software de seguimiento (Galeano, 
2020).  

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

Las organizaciones pueden beneficiarse 
sobre los modelos de trabajos donde exista 
flexibilidad con el HO, debido a que puede 
existir una menor rotación de personal. 
Incrementando la confianza tanto de los 

empleados como los propietarios sobre todo 
cuando se trabaja en base a objetivos, 
generando un mayor compromiso en 
conjunto. 

 
El establecer objetivos 

organizacionales entre propietario-
empleados puede traer beneficios 
considerables a la organización, como un 
mejor entorno organizacional ya que los 
empleados sentirán que son valorados dando 
como resultado un mayor compromiso en sus 
responsabilidades. 

 
Al establecer metas estratégicas 

reales y cuantificables se podrá obtener un 
mayor beneficio en la organización, 
apoyándose en las Tic´s para el seguimiento. 
Por ejemplo, con el CRM podrán verificar el 
desempeño y efectuar una acción correctiva 
para no perder de vista los objetivos 
planeados. 

 
Así mismo la modalidad HO cuenta 

con una mayor oportunidad para el trabajo de 
personas con alguna discapacidad.  

 
El modelo propuesto puede ser 

adoptado por empresas de cualquier 
actividad comercial que busquen crear una 
cultura organización basada en la atención al 
cliente. 

 
Como futuras líneas de 

investigación, se plantea proponer el modelo 
para otros sectores de servicios, tales como 
servicios profesionales, así como contemplar 
un enfoque de retroalimentación.
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Resumen Abstract 

Desde la publicación de la teoría de la selección del 
portafolio de Markowitz 1952 se han creados diversas 
estrategias de inversión; sin embargo, no todas de ellas 
ofrecen un rendimiento excesivo por periodos largos de 
tiempo; esto puede deberse a variaciones en la economía 
y a factores externos. El articulo pretende cumplir dos 
objetivos: el primero es realizar una revisión a la literatura 
sobre decisiones de inversión durante Covid-19, 
evaluando factores internos y externos sobre los efectos 
económicos relacionados en algunas empresas mexicanas 
ganadoras. Con lo anterior se aportarán estrategias de 
inversión con miras a entender para así mejorar el 
desempeño financiero de los individuos inversionistas 
sobre tiempos de incertidumbre en el terreno internación 
y nacional. El segundo objetivo es:  una examinación a la 
filología sobre compartir información en ambientes de 
volatilidad que podrían mejorar la colaboración y apertura 
de información entre los individuos y empresas. 
 
Palabras clave: Covid-19, Decisiones de inversión, 
desempeño económico, colaboración y apertura de 
información. 

Since the publication of Markowitz's 1952 portfolio 
selection theory, various investment strategies have been 
created; however, not all of them offer excessive 
performance for long periods of time; this may be due to 
variations in the economy and external factors. This 
article pretends to accomplish two objectives:  the first 
one is to do a review on published journals about 
investment decisions under Covid-19 evaluating external 
factors on the related economic effects on some Mexican 
winning companies. By fulfilling it, we will contribute 
with investment strategies in order to understand   and to 
improve the financial performance of individual investors 
over times of uncertainty in both international and 
national. The second objective is a literature review on 
sharing information in volatility environments that could 
improve collaboration and open information between 
individuals and companies. 
 
 
Keywords: Covid-19, Investment decisions, economic 
performance, collaboration and information openness 
JEL: M21, D81. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
La Copa del Mundo de 1966 marcó un año de bajo 
desempeño para fútbol brasileño. El ganador de los 
dos torneos anteriores, fue eliminado en la primera 
vuelta, y su jugador estrella, Pelé, falló en su actuar; 
cometiendo faltas frecuentes y flagrantes, amenazó 
con no volver nunca a la Copa del Mundo. Muchos 
se preguntaron si los días de gloria de Brasil habían 
terminado. Sin embargo, cuatro años más tarde, 
Brasil volvió a ganar, con tanta gracia y estilo que 
el equipo de 1970 no solo es ampliamente 
considerado como el mejor equipo que jamás haya 
salido al campo, y para coronar el hito Pelé fue 
nombrado jugador del torneo.  

Hacer este cambio requirió innovación, 

requería construir un equipo con alto nivel de 
cohesión, incluso contemplando que la mayor parte 
de la lista de jugadores tuvo rotación. Requirió 
liderazgo, tanto en la gestión como en el campo. El 
resultado: reinventando todo, llegó Brasil más 
fuerte. 

A medida que las empresas de todo el mundo 
desarrollen estrategias al respecto de cómo pueden 
regresar de un escenario tormentoso infligido por 
el coronavirus, el camino de Brasil del fracaso al 
triunfo proporciona elementos a considerar para el 
pensamiento crítico de dicha estrategia.  

 
Covid-19 ha probado rigurosamente 

nuestros sistemas de salud pública. La 



recuperación de Covid-19 pronto probará nuestros 
sistemas económicos. La innovación será tienen 
un papel importante que desempeñar en la 
recuperación de las secuelas del coronavirus.  

Los efectos adversos inmediatos que tiene 
la crisis del COVID-19 para las pequeñas y 
medianas empresas existentes (PYMES) en 
términos de su capacidad para mantener los 
niveles de personal, evitar problemas de flujo de 
caja y prevenir bancarrotas generalizadas a raíz 
del gran bloqueo (OCDE, 2020). El trabajo 
empírico de todo el mundo muestra que tantos 
como la mitad de todas las pequeñas empresas han 
dejado de operar temporalmente desde el cierre y 
hasta el 60% de las pymes corren el riesgo de 
quedarse sin reservas de efectivo (Bartik et al., 
2020),  

La financiación, así como las decisiones de 
inversión son fundamentales para las empresas 
emergentes (Cassar, 2004). Sin embargo, debido 
a la falta de transparencia informativa de la 
naturaleza de las empresas emergentes 
innovadoras orientadas al crecimiento lecciones 
aprendidas valiosas pueden ser compartidas con 
otras PYMES de tal forma que puedan subsistir.  

Por ello el objetivo del artículo es aportar 
en dos vertientes con respecto al panorama 
económico: en primera instancia a través de 
literatura sobre estrategias de inversión en 
tiempos de crisis en tiempos de COVID-19 y en 
su segunda parte ideas, conceptos y definiciones 
del cómo gestionar la apertura, colaboración e 
innovación que ayude a la recuperación que todo 
el mundo espera durante y después del COVID-
19. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
Los últimos 20 años han estado marcados en gran 
medida en tres crisis globales en los mercados de 
capitales: la burbuja de las punto.com en 2001, la 
crisis financiera de 2008 y, en la actualidad, la 
crisis del COVID-19.  

Durante la burbuja de la empresa 
punto.com de la década de 1990, muchos 
participantes del mercado cuestionaron el valor de 
información financiera básica para la toma de 
decisiones de inversión. Se negociaron acciones a 
un múltiplo récord de ganancias. Esto llevo a que 
muchas empresas que no obtenían beneficios 
vieron cómo el precio de sus acciones aumentaba 
de manera muy rápida en la segunda mitad de la 
década de 1990. Un número de estudios 
académicos han documentado una disminución en 
la relación lineal entre ganancias de las empresas 
y el rendimiento de las acciones (Brown, & Lo, & 
Lys, T. 1999, Ely, & Waymire, 1999, Francis, J., 

& Schipper, K. 1999) Algunos argumentaron que 
las ganancias ya no importaban y que otras 
métricas, como el número de clics o visitas a la 
página era más apropiado en la nueva economía 
(Penman 2002). Diversos académicos 
argumentaron que normas contables deficientes 
contribuyeron al mercado alcista de la década de 
1990 (Krugman, 2004) 

El período de la burbuja de la década de 
1990`s como una cadena en forma similar a una 
pirámide en la que las inversiones de impulso 
desplazaron a las inversiones fundamentales 
(Penman 2002) 

La gran crisis financiera de 2008 ahora se 
considera una de las más largas y más crisis 
económicas importantes que el mundo haya visto 
jamás (Bordo & Haubrich, 2017) Ha cambiado 
drásticamente el entorno empresarial del siglo 21 
que ya había visto las turbulentas olas de la 
revolución digital, en el contexto de una 
globalización cada vez mayor.  

Muchos factores contribuyeron a esta crisis 
financiera, en particular un aumento de la deuda 
debido a la introducción de nuevos instrumentos 
financieros, la creación de una burbuja inmobiliaria 
(burbuja hipotecaria) irresponsable, toma de 
riesgos y supervisión negligente (Hausman, & 
Johnston, 2014). Los principales efectos de la crisis 
han sido una disminución (o en algunos casos 
crecimiento más lento) en los países desarrollados, 
desempleo persistentemente alto, des 
apalancamiento continuo en el sector privado, 
grandes déficits y deuda del sector público, una 
mayor influencia de la política en la economía, una 
marcada disminución de la inflación, baja tasa de 
interés, y un acelerado alejamiento de las 
dinámicas de crecimiento y prosperidad (El-Erian, 
2010)  

Tan, & Mathews, (2010) Comentan que el 
resultado de la crisis financiera del 2008 se puede 
interpretar como destrucción creativa que es una 
forma característica del desarrollo capitalista con 
una serie de altibajos que crean oportunidades de 
reestructura. 

La última y actual crisis fue provocada por 
la pandemia COVID-19 y sus consecuencias son 
apenas previsibles. En el corto plazo, se observó un 
descenso en los mercados de capitales en el primer 
trimestre del año 2020, pero los precios se 
recuperaron en el tercer trimestre de 2020. Los 
estudios al respecto son todavía escasos debido a la 
actualidad de la crisis.  

En México, hay trabajos como el de Salas et 
al. (2020) el cual estudia la distribución del ingreso 
laboral y la pobreza a partir de datos de la ENOE. 
Establecen que la pandemia afectó tanto a aquellos 



cuyos trabajos son informales y no tienen 
protección social, como la vida de los trabajadores 
formales. En su estudio que la pobreza podría 
aumentar hasta 18% debido a la caída de los 
ingresos en los grupos más vulnerables del país. 

Por ello es importante documentar de 
visiones estratégicas de inversión y de apertura de 
conocimiento que ayuden a la sociedad en lo 
general a modificar patrones en su beneficio. 

 
3. Metodología 

 
3.1 Para ambos objetivos: análisis teórico del 
estudio en el tema. 
El tipo de metodología usar en el artículo es 
descriptiva, debido a que se hará una revisión de 
los diferentes estudios o artículos que se han 
realizado al respecto sobre decisiones de inversión 
durante COVID 19 y, colaboración y apertura de 
información durante COVID 19 a través del 
buscador de google académico (google scholar). 
Para esto se pretende responder las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son los principales países 
donde se ha escrito del objetivo?, ¿quiénes son los 
principales autores? y en qué año se publicó. 
 Se encontró poca documentación en el 
motor de búsqueda al respecto de los objetivos 
planteados en este artículo se presentan a 
continuación los resultados obtenidos de 
búsquedas con comillas para encontrar similitud 
exacta; realizando el inglés y español. 

 Con respecto al primer objetivo decisiones 
de inversión durante COVID 19 solamente se 
encontró literatura en Ingles. Por ello y ante la 
escasa literatura sobre el tema se revisará sobre 
estrategias ganadoras en tiempos de crisis, las 
cuales ayudaran a generar líneas de investigación 
sobre el tema a medida que la pandemia avance 
tanto en México como en otros países. 
 

Tabla 1 Búsqueda del termino en google 
académico. 

Autor País/ Año Investment decisions 
during COVID 19 

Pena-Marin, 
J., Adaval, R., 

& Shen, L. 

Estados 
Unidos/ 

2020 

Fear in the Stock 
Market. How 

COVID-19 Affects...  

Badawy, H. Egipto/ 
2021 

Financial Reporting 
Quality during 
COVID-19...  

Hirvonen, T. Finlandia/ 
2021 

Behavioural Finance 
in Financial Crises.. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto al segundo objetivo 
colaboración y apertura de información durante 
COVID 19 solamente no se encontraron artículos 

con dicha exactitud. Por ello y ante la escasa 
literatura sobre el tema se revisará sobre estrategias 
recuperación desde la innovación y colaboración, 
dicho tema ayudará a generar líneas de 
investigación en un futuro a medida que la 
pandemia avance tanto en México como en otros 
países. 

 
4. COVID 19 & Estrategias de inversión  

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) manifestó de forma oficial que 
el brote de coronavirus (COVID-19) era una 
pandemia mundial1. Al 27 de marzo de 2020, el 
número de casos confirmados superó los 500.000 y 
sigue aumentando (OMS, 2020). Más de 170 países 
se ven afectados, y EE. UU. Tiene la mayoría de 
los casos confirmados. El brote ha tenido impactos 
económicos importantes y significativos a corto 
plazo en casi toda la economía de planeta, dado que 
en una gran cantidad de países adoptan políticas 
estrictas o semi-estrictas de cuarentena, esto 
ocasionar que sus actividades económicas son 
limitadas y diferenciadas en cada país. Entre 
algunas de las muchas consecuencias de largo 
plazo de esta pandemia se encuentra el desempleo 
masivo y la quiebra de negocios de todos los 
tamaños. Algunas industrias en lo particular, como 
el turismo y la aviación, enfrentarán dificultades 
tanto económicas como físicas derivadas de la 
pandemia que aqueja al mundo cuya determinación 
final está aún lejos de ser establecida. 

Con respecto al impacto económico y su 
recuperación, la contribución de Narayan, et al. 
(2021), quienes analizan el impacto de las medidas 
gubernamentales sobre el exceso de rentabilidad en 
los mercados de los países del G7, debe tenerse en 
cuenta. Según Narayan, et al. (2021), las medidas 
gubernamentales parecen tener un efecto positivo 
en la rentabilidad.  

El segundo punto sobre los efectos físicos, 
Hetkamp et al. (2020) nos comentan al respecto del 
análisis de los efectos psicológicos, como los 
trastornos del sueño, la ansiedad y la bolsa de 
valores alemana (DAX). El objetivo de esta 
encuesta basada en la web era evaluar la carga de 
salud mental del público alemán durante un 
período de 50 días después del brote de COVID-
19. 16,245 individuos respondieron con respecto a 
los trastornos del sueño, el miedo a COVID-19 y el 
trastorno de ansiedad generalizada. Los datos se 
pusieron en relación con las tasas de infección, el 
número de muertes y el índice bursátil. Sin 
embargo, no se pudieron derivar relaciones 
significativas. 

Que puede hacer el inversionista promedio 



ante esta situación; numerosos estudios científicos 
muestran que la gestión activa de los portafolios 
de inversión puede superar estrategias pasivas. 
(Rachev, et al 2007). De tal suerte que el desempeño 
que se puede gestionar en tiempos de crisis 
mediante las estrategias basadas en datos 
fundamentales. En este contexto, se seleccionaron 
contribuciones de la literatura del área de 
estrategias de valor, impulso y al respecto de las 
burbujas de precios de activos.  
 

4.1 Estrategias de valor 
 
El contenido de las estrategias de valor es 

la investigación de las relaciones económicas que 
son responsables de la fijación de precios justos 
en los mercados de valores. Este precio justo 
podría verse influenciado por micro factores o 
relaciones macroeconómicas, tales como 
desarrollo económico, consumo privado, tasas de 
inflación o tasas de interés (Langenstein, & 
Warias 2021) Debido al hecho de que los 
mercados son inherentemente ineficientes 
(Malkiel, & Fama, E. F. 1970) una estrategia de 
inversión fundamental puede generar un 
rendimiento superior. 
Los primeros estudios que se realizaron y 
muestran que las acciones con una alta relación 
beneficio-precio o altos valores de las acciones 
contables con relación a su precio de mercado 
generan rendimientos más altos (Basu,1997). La 
explicación de este fenómeno lo abarcan Fama & 
French (1992) al comentar que estos altos 
rendimientos superiores, quienes argumentan que 
es debido al mayor riesgo en las estrategias de 
valor, los rendimientos más altos se traducen en 
una alta prima de riesgo (French 1992). 
Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994) explican 
estos rendimientos excesivos por la capacidad de 
los inversionistas para identificar activos 
infravalorados. 

 
4.2 Estrategias de momento 

 
El enfoque de la estrategia de momento 

como estrategia de inversión pro cíclica radica en 
la hipótesis de que las acciones ganadoras del 
pasado probablemente se desarrollarán en la 
misma dirección en el futuro cercano. Lo mismo 
se supone para el desempeño de las acciones 
perdedoras (Bajgrowicz & Scaillet 2012, Asness, 
& Moskowitz, & Pedersen 2013). Las reglas 
comerciales técnicas de fuerza relativa de acuerdo 
con Levy (1967) proporcionan la base para este 
supuesto. La estrategia de momento puede ofrecer 
a los inversionistas la oportunidad de superar el 

mercado (Rachev, et al 2007). Los primeros 
estudios empíricos sobre la estrategia de momento 
se refieren al mercado estadounidense.  

Entre 1960 y 1965 (Levy 1967) examinó una 
muestra de 200 acciones de la Bolsa de Nueva 
York (NYSE) cuyos precios de cierre semanales 
durante un período de 260 semanas se utilizaron 
como base de datos para el análisis y proporcionó 
evidencia científica del éxito de la estrategia de 
momento (Jegadeesh & Titman, 1993) 
Demostraron que una estrategia de inversión 
genera un exceso de rentabilidad de hasta el 
12,01% anual en promedio para el mercado 
estadounidense. Al mismo tiempo, sin embargo, el 
estudio deja claro que el exceso de rendimiento de 
la inversión universo se reducen hasta la mitad en 
el período de observación a largo plazo; 24 meses 
después del período de espera.  

August & Schiereck & Weber (2000) 
analizaron los datos de precios de 418 acciones 
semanalmente. y mensualmente, que cotizaron en 
el mercado Aleman entre 1973 y 1997. Se 
demostró una estrategia de impulso exitosa para 
rendimientos ajustados al riesgo. De acuerdo con 
los estudios existentes, se requiere un período de 
formación y prueba de seis y doce meses, los cuales 
en base a la evidencia empírica demuestra ser 
prometedor. Es de notar que, en comparación con 
otros estudios, los ganadores y los perdedores 
muestran un exceso de rentabilidad del 6,12% y el 
6,25%, respectivamente. Además, los patrones 
para el retorno estacional se vuelven evidentes. 
Estudios previos realizados en otros mercados de 
alto volumen de operación como el mercado 
alemán se refieren igualmente a la superioridad de 
la estrategia de impulso (Choi et al 2015, Bohl et al 
2016) 

 
4.3 Burbujas de precios en las inversiones 

 
En sentido amplio de la palabra, la literatura 

usa el término burbuja de precios de activos para 
describir una situación en el mercado en el que los 
valores de mercado se desvían considerablemente 
de los valores fundamentales (Shiller 2000, Garber, 
P. M. 2001). Al tener una definición sobre las 
burbujas, su valoración es importante. La literatura 
nos aporta sobre ese tema a ese problema; es decir 
el conocer una determinación exacta del valor 
fundamental; para dicho enfoque Rosser, J. B. 
(2000) nos aporta que en el momento de la 
ocurrencia de la burbuja es casi imposible de 
determinar.  Siegel (2003) sugiere medir una 
burbuja de precios de activos en función de las 
desviaciones en los rendimientos esperados y 
realizados durante un período de tiempo definido. 



Esto solo se puede hacer en retrospectiva, ya que 
los retornos no se pueden predecir con certeza. 
Pastor & Veronesi (2006) amplían esta 
perspectiva para incluir incertidumbre; y sugieren 
tener en cuenta la incertidumbre da una 
perspectiva más realista para riesgo de flujo de 
caja. Esto fue cierto para las empresas. en el 
segmento de internet, biotecnología y 
telecomunicaciones en la burbuja de las puntocom 
de 2001.  

Factores blandos como capital humano, 
alianzas estratégicas, inversiones en empresas 
conjuntas e Internet están incrementando en 
importancia (Sousa & Pinho 2014) Estos factores 
se incluyen en las expectativas del mercado en las 
proyecciones de flujo de caja. Por ejemplo, un 
estudio de O’Brien & Tian (2006) mostró que los 
analistas financieros eran más optimistas sobre las 
acciones de Internet durante la burbuja de las 
puntocom. Fue precisamente en esta fase cuando 
los valores fundamentales se volvieron 
irrelevantes para los inversionistas. 

 
 

4.4 Evidencia reciente 
 

Langenstein, & Warias, (2021) realizan un 
análisis basado en información financiera 
mostrada por empresas del S&P500 y del STOXX 
europeo, tuvo como base a todas las empresas. El 
retorno de la acción de estas empresas fue la 
variable dependiente, como variables 
independientes se usaron la capitalización de 
mercado, la relación precio a ganancias, precio de 
mercado en relación al precio de libros, la 
rentabilidad de los dividendos, el flujo de efectivo 
en relación a las ventas y el precio en relación a 
las ventas. 

En base a la información anterior se 
clasificaron a las empresas en cuartiles para su 
identificación y medición. 

 
 

Figura1: Promedio de retornos por cuarto del SP&500 
Q1 1998 – Q3 2020) 

 
 

Fuente: Langenstein, & Warias, (2021) 
 

Los autores realizan una separación 
importante para analizar tendencias en cuanto a 
empresas “digitales” clasificadas ya sea de 
software, servicios de IT o equipo de tecnología de 
dicha forma por “Thomson Reuters Business 
Clasification Sector” como nota adicional Amazon 
fue clasificada como digital. Al realizar dicha 
clasificación se obtienen resultados interesantes: 

 
 
 

Figura2: (Promedio de retornos por cuarto de las crisis 
2000 /2001 – 2008/2009 - 2020 del SP&500) 

 

 
Fuente: Langenstein, & Warias, (2021) 
 

Los datos enfocados en empresas digitales, 
muestran que obtuvieron retornos positivos 
particularmente en el segundo cuarto de la crisis del 
COVID-19. De manera contrastante las empresas 
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digitales tuvieron pérdidas durante la crisis del 
“dot.com” 

 
4.5 Casos en México 

 
Dado que el COVID-19 ha sido declarado 

pandemia, se espera que su impacto trascienda a 
no solo un solo país, región o continente. En otras 
palabras, se espera que afecte la oferta y la 
demanda mundial de bienes y servicios, entre los 
que se encuentran los precios de las materias 
primas y los precios de las acciones.  Los estudios 
han demostrado que la inclusión de activos de 
materias primas en las carteras de los inversores 
es capaz de protegerse contra el riesgo, ofreciendo 
así una mayor rentabilidad, especialmente cuando 
el mercado está en modo bajista (Öztek and Öcal, 
2017; Zhang et al., 2017; and Aït-Youcef, 2018) 
Para el caso mexicano podemos observar que el 
mercado tiene aspectos que van orientados a una 
dependencia del mercado externo en combinación 
con una protección ante el mercado en declive, 
observando un comportamiento similar a los 
estudios mencionados. Dentro de la muestra se 
seleccionan las empresas ganadoras del 2020 son 
de clúster minero: Peñoles (>70%), Grupo 
México (>60%); y de Bebidas como José Cuervo. 

El alza en el precio de los metales preciosos 
a nivel mundial beneficio a las empresas mineras. 
La empresa Peñoles, tiene en la plata su actividad 
principal, seguida del oro.  

Al buscar una protección para los activos de 
inversionistas, los metales preciosos son buscados 
en tiempos de alta incertidumbre, porque son 
considerados valores de refugio con bajo riesgo. 
Durante tiempos de dificultades económicas, se 
observa que los inversionistas exhiben un “efecto 
de vuelo” hacia activos con alta calidad, con los 
cuales se reequilibran los portafolios de inversión 
hacia valores menos riesgosos, como por ejemplo 
la renta fija (Abel, 1988; Barsky, 1989; Durand et 
al., 2010). Otra opción estudiada es que los 
inversionistas han optado por metales preciosos 
como cobertura o refugio durante condiciones de 
mercado altamente volátiles. De forma empírica 
se ha probado que el Oro que posee propiedades 
de refugio seguro durante la volatilidad extrema 
en los mercados de valores (Baur & Lucey, 2010).  

 
Figura3: Dólares americanos por onza troy de ORO 

índex mundial 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Otros metales preciosos como la plata, el 
platino y el paladio exhiben un refugio seguro 
propiedades durante períodos que el oro no tiene 
(Lucey & Li, 2013). Durante el año 2020, el precio 
del oro y la plata se incrementó en más de un 20% 
más del 40% respectivamente.  

 
Figura4: Dólares americanos por onza troy de PLATA 

índex mundial. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Grupo México, también minera, es una de 

las grandes empresas en cuanto a la producción de 
cobre e refiere. Al ser considerado el cobre un 
metal del corte de materias primas globales 
(commodity) según los estudios mencionados por 
Zhang & Broadstock, (2018) la interconexión con 
la crisis global y los mercados de materias primas 
existe y se refleja como activos seguros para 
invertir, ocasionando su incremento en el precio. 
En el año 2021, acumula un avance de más del 27% 

 
Figura5: Dólares americanos por Tonelada Métrica de 

Cobre índex mundial. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El encierro durante la pandemia tuvo un 

efecto en empresas como por ejemplo el Grupo 
José Cuervo. Weerakoon, Jetelina, & Knell, 
(2020) encuestaron a 1,928 participantes 
autoseleccionados a lo largo de USA los cuales 
completaron el cuestionario electrónico en los 
primeros meses de la pandemia. Dicho 
cuestionario preguntó sobre antecedentes 
psiquiátricos, conductas en pandemia y los hábitos 
de bebida. Comentan que los que respondieron 
habían estado confinados 4 semanas en promedio. 
32% de los que respondieron afirmaban que 
habían aumentado el consumo de alcohol durante 
la pandemia y 10% que habían bajado su 
consumo. Segregando al respecto de la población 
del estudio, el 35% se auto clasificó como 
"bebedor compulsivo; es decir hombres que 
consumen más de cinco bebidas alcohólicas en un 
día o mujeres que beben más de cuatro". El 
aumento del consumo de alcohol en los bebedores 
compulsivos fue más alto que en los bebedores no 
compulsivos; 60% de los bebedores compulsivos 
notificaron un aumento adicional del consumo de 
alcohol, frente a 30% de los bebedores no 
compulsivos. 

 
 
 
 

Figura6: Incrementos entre grupo de tiempo de 
Bebedores (Weerakoon, Jetelina, & Knell, 2020). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para México en su conjunto es importante 

estar suficientemente informado de las tendencias 
globales y a los cambios que se están dando en los 
mercados, de tal forma que se encuentren los 
espacios convenientes para direccionar las 
inversiones. A continuación, veremos la forma en 
que la información ayudara a tomar mejores 
decisiones. 

 
5. Apertura en la información 
 
El repentino suceso del Covid-19 ha provocado una 
serie de desarrollos alentadores. Un avance ha sido 
la rápida movilización de científicos, empresas 
farmacéuticas y funcionarios gubernamentales 
para lanzar una variedad de iniciativas científicas 
para encontrar una respuesta eficaz al virus. 

Un segundo desarrollo ha sido la liberación 
de grandes cantidades de información sobre el 
virus, su propagación y las respuestas humanas a 
diversas medidas de salud pública. La Fundación 
Gates, en colaboración con ChanZuckerberg 
Foundation (CZF 2021) y la Oficina de la casa 
blanca de Ciencia y Tecnología se han unido para 
publicar toda la literatura médica sobre el 
coronavirus. 

Lo que estos desarrollos tienen en común es 
la apertura. En la lucha contra una pandemia, la 
velocidad es crucial, y cuanto antes sepamos más y 
podamos para actuar, mejor para todos. Dicha 
apertura moviliza el conocimiento desde muchos 
lugares diferentes, lo que hace que nuestro 
aprendizaje avance y nuestro progreso contra la 
enfermedad se mueva muy rápido. Tanto fue así 
que la apertura dio rienda suelta a un ejército de 
investigadores, trabajando en sus propias 
instalaciones, a través de diferentes zonas horarias 
y diferentes países. La apertura también aprovecha 
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el capital humano disponible en el mundo para 
hacer frente a la enfermedad, y también accede al 
capital físico (como plantas y equipos). Esta 
apertura corresponde nos lleva a lo que se le puede 
denominar innovación abierta (Chesbrough, 
2003; Chesbrough, 2019). 

 
5.1. Innovación abierta, ¿Qué es? 

 
Para comprender mejor cómo funciona la 

innovación abierta, es útil comparar y contrastar 
algunos de sus principales mecanismos en 
tiempos normales y enfrentarlo a nuestra crisis 
actual. La innovación abierta se define como “una 
innovación que implica flujos de conocimiento 
intencionados a través de toda la organización por 
razones monetarias o no monetarias " 
(Chesbrough & Bogers, 2014).  

Tiene dos direcciones principales en el flujo 
de conocimiento: de afuera hacia adentro y de 
adentro hacia afuera. Estos funcionan un poco de 
manera diferente en contextos de empresa a 
empresa (b2b) que en contextos de empresa a 
consumidor (B2c). Algunos ejemplos rápidos 
ayudan a aclarar estos mecanismos. 

Para los flujos de conocimiento de afuera 
hacia adentro, Procter & Gamble lanzó su 
programa Conectar y desarrollar para solicitar 
colaboraciones con socios todos en todo el mundo 
(Huston & Sakkab, 2006).  Otro ejemplo de afuera 
hacia adentro lo encontramos que NASA lanzó un 
desafío de innovación abierta al público, y recibió 
miles de sugerencias de personas para encontrar 
formas de abordar los peligros en el espacio 
(Lifshitz-Assaf, 2018).  

En el ambiente actual sobre Covid-19, 
estamos viendo proyectos por ejemplo de 
crowdsourcing de terapias para manejo de la 
enfermedad, además de formas de diseñar y 
fabricar máscaras, desinfectantes de manos, e 
incluso modificar un respirador para soportar 2 
pacientes a la vez. 

Por otro lado, para los flujos de 
conocimiento de adentro hacia afuera en el 
contexto b2b, Amazon ofreció su infraestructura 
de TI interna para alojar sitios web y necesidades 
de TI de clientes externos (Huckman, Pisano & 
Kind, 2008). Durante la pandemia de Covid19 
Medtronic ha abierto su diseño de ventilador para 
cualquier persona; publicó sus dibujos de diseño 
interno para el ventilador y renunció a sus 
derechos de propiedad intelectual sobre el diseño.  
En el contexto b2c, Lego permitió a los usuarios y 
profesores modificar su producto Mindstorms 
para crear un programa completo de clases de 
robótica en escuelas intermedias (Afari & Khine, 

2017). Durante la pandemia COVID 19 empresas 
han convertido sus operaciones de producir 
solamente alcohol a manufacturar desinfectante de 
manos 
 
5.2. Administrar para la recuperación 

 
Gestionar la innovación es importante, 

incluso después de que la crisis finalmente pase. La 
apertura es esencial para responder a la pandemia. 
A continuación, se muestran algunas prácticas 
recomendadas, mientras cada empresa traza su 
curso para recuperarse de la pandemia 
(Chesbrough 2020). En empresas tecnológicas/ 
científicas animar a los científicos e ingenieros a 
involucrarse profundamente con la comunidad 
científica de forma amplia, permitiendo invertir 
tiempo y contribuir para la comunidad. Esto podrá 
traer conocimiento y proporcionar validación 
adicional para posibles innovaciones en la 
empresa. Que el experimentar sea el nombre del 
juego, así como aprender de los experimentos de 
otros. 

Muchos de las soluciones a los problemas 
más desafiantes pueden encontrarse en diferentes 
lugares del mundo. Compartir los problemas, junto 
con su pertinencia científica, técnica y datos, en 
plataformas abiertas, para que cualquier persona 
interesada puede ofrecer sus ideas sobre la mejor 
manera de abordar el problema. 

Las buenas ideas pueden provenir de 
cualquier lugar, esto hacer que la apertura sea un 
tema que emerja de forma natural en estos tiempos 
de crisis. La apertura acelerara el proceso de 
innovación, le permiten aprovechar el 
conocimiento. Este ciclo creará más experimentos, 
y por ende genera más conocimiento. 

 
6. Conclusiones  

 
Ante la incertidumbre en el panorama actuales es 
fundamental contar con opciones de inversión 
basadas en información estudiada con miras a 
mejorar el desempeño financiero de los 
individuos inversionistas sobre la toma de 
decisiones e inversión sobre tiempos de 
incertidumbre en el terreno internacional y 
nacional, lo cual es aplicable para individuos 
como para empresas. 
  Los resultados observados de la muestra de 
empresas ganadoras en México durante el 2020 
respaldan los hallazgos de varias publicaciones 
empíricas mencionadas al respecto de que invertir 
en materias primas, especialmente durante 
períodos de crisis y turbulentos, sirve como una 
buena cobertura contra la volatilidad y las caídas 



en los mercados de valores. 
Al contar con estrategias probadas 

empíricamente, viene, en segundo plano la 
colaboración y apertura de información entre los 
individuos y empresas; lo cual nos permitirá 
compartir experiencias, aprendizajes, así como 
lecciones aprendidas de tal forma que quien 
reciba el conocimiento le permita tener 
elementos para mejorar la calidad de sus 
decisiones. 
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Resumen Abstract 

En este trabajo de investigación se toma como 
objeto de estudio a las empresas registradas en el 
área de Desarrollo Económico, dedicadas a la 
actividad de elaboración y venta de artesanías de 
Coatepec Veracruz, México. El objetivo principal 
del estudio, fue identificar los factores de la gestión 
administrativa que aplican dichas empresas 
artesanales para comprender su funcionamiento y 
permanencia en el mercado, así como los efectos 
derivados del virus SARS-CoV-2 en 2020. La 
metodología desarrollada mediante un enfoque 
mixto con alcance descriptivo y en el que se 
manejaron como instrumentos, una guía de 
entrevista y un cuestionario, permitieron obtener 
información para identificar los factores de la 
gestión administrativa practicados por las empresas 
artesanales antes mencionadas, los cuales fueron: 
Estrategias administrativas generales; Calidad e 
Innovación del producto; Gestión de mercadotecnia; 
Recursos tecnológicos; Competencia; Gestión 
financiera; y Conocimiento del entorno. Los 
factores antes mencionados, permitieron tener una 
visión del funcionamiento de las empresas 
artesanales, identificando estrategias clave, como 
las relacionadas a la Calidad y la Innovación en sus 
productos, la cual consideran como uno de los 
puntos clave para lograr la preferencia del cliente, 
vender sus productos a través de redes sociales o 

In this research work, the companies registered in the 
Economic Development area, dedicated to the activity 
of making and selling handicrafts from Coatepec 
Veracruz, Mexico, are taken as the object of study. 
The main objective of the study was to identify the 
administrative management factors applied by these 
artisan companies to understand their operation and 
permanence in the market as well as the effects 
derived from the SARS-CoV-2 virus in 2020. The 
methodology developed through a mixed approach 
with a descriptive scope and in which an interview 
guide was used as instruments, as well as a 
questionnaire, allowed obtaining information to 
identify the factors of administrative management 
practiced by the artisan companies, which were: 
General administrative strategies; Product Quality 
and Innovation; Marketing management; 
Technological resources; Competence; Financial 
management; and Knowledge of the environment. 
This factors, allowed to have a vision of the operation 
of the artisan companies , identifying key strategies, 
such as those related to Quality and Innovation in their 
products, which they consider as one of the key points 
to achieve customer preference. , sell their products 
through social networks, or have points of sale in local 
and national exhibitions to achieve sales and their 
permanence. The artisan companies of Coatepec 
Veracruz, face a competitive market but in their 



 

1. INTRODUCCIÓN 
En México, las artesanías son una parte de la 
riqueza cultural del país y se caracterizan por 
ser artículos hechos a mano que son utilizados 
en la vida diaria, como vestuario, calzado, 
ornamentos para uso culinario o decorativo, 
entre otros usos. Las empresas artesanales son 
una alternativa para el desarrollo de la 
sociedad, pues son generadoras de empleo, 
una oportunidad para emprender y también, 
permiten aprovechar el potencial creador y 
artístico de los individuos. 

Las empresas artesanales son 
sumamente importantes para la economía 
mexicana, en el año 2016 estas empresas, en 
su conjunto, presentaron una contribución de 
17.8% del PIB del sector de la cultura, esto es, 
el 0.6% del PIB nacional, teniendo una 
aportación de 110 mil 121 millones de pesos 
y no sólo eso, igualmente, en 2016, la Cuenta 
Satélite de la Cultura en México (CSCM) 
reportó que se generaron 386,601 puestos de 
trabajo ocupados remunerados, esto es, 
jornadas de trabajo de 8 horas diarias. De esta 
manera, en el sector de la cultura, 3 de cada 10 
puestos ocupados corresponden a las 
artesanías (INEGI, FONART & SEDESOL, 
2018).  

Otro aspecto a considerar es que 
México en 2019 de acuerdo a la Organización 
Mundial para el Turismo, era el número seis 
en la lista de los países más visitados en el 
mundo (Méndez, 2019), y cuando mexicanos 
y extranjeros visitan alguna ciudad o atracción 
turística de México, una de las cosas que más 
consumen, son productos hechos por 
artesanos del país, ya que con este consumo, 
se llevan el recuerdo de parte de la cultura que 
lo caracteriza; la adquisición de artesanías 

representa más del 4% del PIB que genera el 
turismo en México (El Economista, 2018).  

Las empresas artesanales forman parte 
del sector de Micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPyME) del país, el cual a través 
de los años se ha visto afectado por diferentes 
barreras y limitaciones a las que se enfrentan 
por su tamaño, entre las que han destacado 
entre otras, una deficiente administración y 
cultura empresarial (Luna, Salgado, Cuevas, 
& Barrios, 2016). Es por ello, que es 
importante realizar estudios que permitan 
tener un conocimiento más claro de la 
situación de este tipo de empresas en el país, 
a través de la identificación de los factores de 
la gestión administrativa que pudieran tener 
relación en el éxito o fracaso de las mismas.  

Por tanto, este proyecto de 
investigación se orientó a identificar los 
factores de la gestión administrativa que 
aplican en su funcionamiento las empresas 
artesanales de México, tomando como objeto 
de estudio a un grupo de artesanos de la 
ciudad de Coatepec, Veracruz. 

2. MARCO TEÓRICO 
Considerando que el tema central de este 
trabajo fue la gestión administrativa, cabe 
mencionar que algunos autores plantean que 
la gestión es: “La medida y el análisis, la 
visión y la comprensión, para la acción. La 
medida y el análisis son la base de la acción, 
puesto que la acción se hace muy incierta si 
no se puede ver o no se puede comprender” 
(Lopez & Arevalo, 2010, pág. 78). 

Es entonces la Gestión, aquella que se 
relaciona con la acción dentro de las 
organizaciones que permite establecer las 
directrices que las conducen a un estado 
superior de acuerdo con su identidad, fines y 

tener puntos de venta en exposiciones locales y 
nacionales para lograr ventas y su permanencia. Las 
empresas artesanales de Coatepec Veracruz, se 
enfrentan a un mercado competitivo, pero en su 
opinión, un negocio lleno de posibilidades para 
mejorar y crecer ya que la consideran una 
oportunidad para el auto-empleo y el desarrollo de 
actividades que realizan con gusto y entusiasmo. 
 
Palabras clave: Gestión administrativa; Artesanías; 
Emprendimiento; Cuantitativo. 

opinion, a business full of possibilities to improve and 
grow since they consider it an opportunity for self-
employment and the development of activities that 
they carry out with pleasure and enthusiasm. 
 
 
 
 
Keywords: Administrative management; Artisan; 
Entrepreneurship; Quantitative 
JEL: M1. 



propósitos (Lopez & Arevalo, 2010). 
Es importante mencionar que la gestión 

no solamente se centra en el manejo de lo 
interno, sino también de los elementos 
determinantes del entorno. Así la gestión 
cumple una función de articulación entre la 
organización y los demás sistemas del medio 
y asume la labor de proyección de la 
organización, para lo cual debe estar en 
contacto continuo con las variables externas 
(Lopez & Arevalo, 2010). 

Hoy frente a una actualidad donde las 
organizaciones cada vez son más complejas, y 
cada vez son más en el mercado, se necesita 
no solo de la gestión del proceso 
administrativo clásico, sino de ver a la gestión 
administrativa como una herramienta de 
manera holística que une los elementos 
internos y externos administrativos para 
lograr los objetivos de las organizaciones.  

3. MÉTODO  
Con el objetivo de Identificar los factores de 
la gestión administrativa que practican en su 
operación las empresas artesanales de la 
ciudad de Coatepec Veracruz para 
comprender su funcionamiento y 
permanencia en el mercado, se diseñó un 
proyecto de investigación mixto (cualitativo y 
cuantitativo) con alcance descriptivo y diseño 
transeccional en el que la población objeto de 
estudio eran 90 pequeñas empresas 
artesanales de la ciudad de Coatepec, 
Veracruz, registradas en el departamento de 
Desarrollo Económico de la actual 
administración 2018-2021 de dicho 
municipio, y que trabajan en los bajos de 
Palacio Municipal exponiendo sus productos 
para la venta. 

La variable a estudiar se conceptualizó 
como: Gestión administrativa: enfoque de 
integración disciplinar que permite una mejor 
comprensión y manejo de las organizaciones, 

conduciéndolas a un estado superior de 
acuerdo con su identidad, fines y propósitos y 
bajo el cumplimiento de las funciones clásicas 
del proceso administrativo. (Lopez & 
Arevalo, 2010).  

Como parte de la metodología, se 
planeó fundamentar el diseño del instrumento 
de recopilación de información para el estudio 
cuantitativo con los resultados cualitativos. 
Por lo que se elaboró una guía de entrevista 
semi-estructurada que fue usada en la 
realización de cinco entrevistas a profundidad 
a artesanos pertenecientes al grupo objeto de 
estudio.  

Las primeras tres entrevista fueron 
realizadas antes de la pandemia COVID-19, y 
las últimas dos entrevistas en diciembre 2020, 
durante el tiempo de pandemia de COVID-
2019. Para la selección de los entrevistados, 
se contó con el apoyo de una de las dirigentes 
del grupo de artesanos, quien proporcionó 
información acerca de sus agremiados para la 
selección de los mismos. 

Las características de las tres primeras 
entrevistadas del género femenino, fueron: la 
antigüedad y experiencia de más de 10 años 
de una de ellas; una madre soltera y otra con 
un producto único y elegante. Para las dos 
últimas entrevistas, se eligió: a la artesana más 
joven del grupo (25 años de edad), y a un 
artesano joven del sexo masculino, de 30 años 
de edad con más de 10 años en el mercado con 
sus artesanías. 

Para el análisis e interpretación de las 
entrevistas, se utilizó el software ATLAS.ti y 
los resultados fueron presentados mediante 
redes de citas codificadas. Estos resultados, 
sirvieron como fundamente para el diseño del 
instrumento de recopilación de información 
del estudio cuantitativo y las categorías de 
estudio dieron lugar a la operacionalización 
de la variable como se muestra en el Cuadro1. 

Cuadro 1 Operacionalización de la variable Gestión administrativa 

Variable DIMENSIÓN INDICADORES 

Gestión administrativa. 
Enfoque de integración 
disciplinar que permite 
una mejor comprensión y 
manejo de las 

Estrategias 
administrativas 
generales 

Identidad organizacional 
Estrategias administrativas generales 
Gestión de Recursos humanos 

Calidad e innovación 
del producto 

Calidad del producto 
Innovación del producto 



organizaciones, 
conduciéndolas a un 
estado superior de 
acuerdo con su identidad, 
fines y propósitos y bajo 
el cumplimiento de las 
funciones clásicas del 
proceso administrativo. 
(Lopez & Arevalo, 2010). 

Gestión de 
mercadotecnia 

Estrategias de mercadotecnia utilizadas 
Motivos para no usar estrategias de mercadotecnia 

Recursos tecnológicos 
Recursos tecnológicos utilizados  
Motivos para no utilizar recursos tecnológicos 

Competencia  Conocimiento y estrategias de la competencia 
Situación competitiva 

Gestión financiera  
Formalidad 
Estrategias financieras 

Conocimiento entorno 
Limitantes del entorno 
Ventajas del entorno 
Efectos covid-19 

Fuente. Elaboración propia 
 

Este documento refiere los resultados 
obtenidos de la realización del estudio 
cuantitativo, por lo que es conveniente 
mencionar que se utilizó un cuestionario 
conformado de 30 ítems, los primeros ocho 
solicitaban datos sociodemográficos como: 
sexo, edad, estado civil, grado de estudios, 
producto, permanencia, motivos de 
emprender, dedicación. A partir del ítem 
número nueve hasta el treinta, se solicitó 
información acerca de la gestión 
administrativa. Con relación al tipo de 
preguntas usadas, 25 fueron de opciones 
(dicotómicas y múltiples) y cinco fueron 
preguntas abiertas. 

El alcance del estudio fue descriptivo y 
su diseño transeccional. Debido a que la 
recopilación se realizó durante el tiempo de 
pandemia, la decisión fue realizar una 
encuesta a los artesanos mediante el 
cuestionario digital (formulario de Google) y 
la utilización de WhatsApp; el envío se realizó 
en diciembre 2020 a través del correo 
electrónico de la dirigente que apoyaba el 
proyecto, sin embargo la respuesta tardaba 
demasiado y fueron pocos los que 
respondieron.  

Sin embargo, a finales de diciembre 
2020, permiten nuevamente reanudar las 
actividades de venta en los bajos del Palacio 
Municipal y del total de empresas que vuelve 
a su labor de venta, cumpliendo con todos los 
protocolos de sanidad y protección, 
únicamente se presentan 36, disminuyendo un 
60% el total de la población considerada 
inicialmente de 90 empresas. 

Es por lo antes mencionado que 
finalmente la información que pudo 
obtenerse, corresponde a únicamente 26 

artesanos que proporcionaron información 
para el estudio, ya que algunos de ellos, como 
prevención y protección personal mandó 
personal contratado para venta, impidiendo 
tener un contacto directo con el empresario 
fundador de las mismas, de quien interesaba 
obtener la información. 

La información obtenida, se analizó 
mediante la tabla de datos diseñada con la 
información de los cuestionarios de Google 
aplicados y los recopilados presencialmente. 
El análisis y la interpretación se realizó 
mediante la hoja de cálculo de Excel versión 
13; el software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 22, y Minitab 
Versión 20, generando gráficas y tablas con 
los resultados de mayor relevancia. 

4. RESULTADOS  
Los resultados que se presentan a 
continuación, se integraron en dos apartados, 
en el primero, se tiene la descripción de los 
datos sociodemográficos de los encuestados y 
en segundo, la descripción de las dimensiones 
que conformaron la variable Gestión 
Administrativa mostrada en el Cuadro 1. 
4.1. Datos sociodemográficos  
Se encontró que en el grupo de artesanos de la 
ciudad de Coatepec Veracruz, hay más 
mujeres (58%) que hombres (42%), sin 
embargo, de acuerdo con la prueba de Fisher 
en su p-value = 0.406 señaló que no existe 
diferencia significativa entre ambas 
proporciones. 

En cuanto, a la edad el artesano de 
mayor edad del grupo tenía 65 años de edad, 
y los más jóvenes 25. El promedio de edad fue 
de 42.5 años y la mitad de los artesanos tiene 
entre 25 (mínimo) y 41.5 (mediana) años de 



edad. Los hombres tienen en promedio 40 
años de edad y las mujeres 44 años, lo cual 
indica que son mayores tomando en cuenta 
que la edad mínima de ellas es de 31 y la 
máxima 65 y para los hombres 25 y 57 años 
respectivamente (Ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Distribución de la edad por género 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta 

Para el estado civil, reportaron 58% de 
las personas ser casadas y 42% solteras. Con 
respecto al porcentaje personas por estado 
civil y sexo, se encontró que tanto en los 
hombres como en las mujeres es mayor el 
porcentaje de casados (55% y 60%), que de 
solteros (35% y 40%). Para el grado de 
estudios el 46% de la población entrevistada 
cuenta con una licenciatura, 27% con estudios 
de preparatoria y solamente el 4 % con 
estudios de primaria.  

En lo referente al producto que ofertan, 
se encontró que el número de hombres y de 
mujeres por rama artesanal, trabajan 
principalmente los derivados del café 
producto propio de la región, particularmente 
las mujeres en su mayoría se dedican a la rama 
textil, y los hombres, a los derivados del café 
como los licores, la confitería y la madera.  

Los motivos para emprender de los 
artesanos encuestados, señalaron en el 73% de 
los casos, el autoempleo y de manera 
complementaria la búsqueda de un ingreso 
adicional; y del sustento familiar. 

El 50% de los encuestados cuenta con 
otra fuente de ingresos adicional a la venta de 
artesanías. La mayoría (54%) de las empresas 
artesanales del grupo de artesanos de 
Coatepec, tiene en el mercado una trayectoria 
de entre 3 a 10 años. Y únicamente el 8% 

dijeron tener, entre 1 y 2 años de vida, 
reflejando que son empresas de reciente 
creación que incursionan en el sector 
artesanal. 
4.2. Dimensiones de la variable Gestión 
Administrativa  
Las dimensiones que conformaron la variable 
fueron: 1) Estrategias administrativas 
generales; 2) Calidad e innovación del 
producto; 3) Gestión de mercadotecnia; 4) 
Recursos tecnológicos; 5) Competencia; 6) 
Gestión financiera y 7) Conocimiento del 
entorno. A continuación, se presentan los 
resultados de cada una de estas dimensiones. 

En cuanto a las Estrategias  
Administrativas Generales, que de acuerdo 
a lo que, Morales y Pech argumentan, 
concluyen que "la estrategia derivará en 
lineamientos o políticas de asignación de 
recursos con base en los objetivos y metas de 
la empresa, apoyándose en sus puntos fuertes 
y en función de las características del medio 
ambiente" (Castañeda, Hernandez , & Castro, 
2008), se consideraron entonces, todas 
aquellas  relacionadas con la forma en la que 
manejan el negocio, su visión futura y las 
acciones que llevan a cabo para su desarrollo 
empresarial, destacó la importancia otorgada 
por el 85% de los artesanos a buscar Ser una 
empresa conocida por su honestidad, respeto 
y atención al cliente, reflejando con ello el 
valor que le dan al cliente. De la misma forma 
el 81% de ellos señaló Lograr ventas, que 
confirma que este tipo de negocios, 
generalmente son el sostén familiar. 

Con relación a la visión futura, el 71% 
de los encuestados consideró muy importante 
Crecer a futuro, tanto en personal, como en 
capital y bienes, respuesta que señala una 
visión no solamente de permanecer sino 
también de desarrollo y crecimiento. También 
el 51% mencionó Que este negocio 
permanezca toda la vida a través de las 
futuras generaciones familiares, reflejando la 
importancia de la familia en la visión futura de 
este tipo de empresas.  

Otra estrategia practicada por el 88% de 
los artesanos, es la de Participar en 
exposiciones artesanales locales y 
nacionales, hecho que confirma una de las 
características de las empresas artesanales de 



México que es la de dar a conocer sus 
productos a un mayor público o posibles 
clientes a través de ferias y exhibiciones de 
productos artesanales. 

Otra de las estrategias más practicadas, 
por el 81% de los artesanos, es la de Ofrecer 
servicio de calidad al cliente, nuevamente 
indicando la importancia tanto de la calidad 
como de la atención al cliente. 

Las siguientes dos estrategias 
practicadas por el 77% de los artesanos, 
fueron: Dar valor agregado a los productos 
como, por ejemplo: personalizarlos, un 
obsequio por compra, etc., y. Contar con una 
imagen formal en el mercado, es decir, tener 
una marca y logotipo establecido. Estrategias 
orientadas a mejorar las ventas y a darse a 
conocer en el mercado. 

Cabe mencionar, algunas de las 
estrategias que muchos de los artesanos no 
practican (73%), como, por ejemplo: 
Capacitar al personal, reflejando que no 
tienen personal contratado en sus empresas, 
ya que cuando requieren apoyo, generalmente 
hacen uso de familiares o amigos a quienes 
únicamente les asignan tareas de venta. 
También no forma parte de sus estrategias, 
cumplir con las obligaciones fiscales. 

La dimensión de Calidad e Innovación 
del producto, fue considerada en especial 
dado que en las entrevistas del estudio 
cualitativo destacó como una estrategia a 
seguir relacionada con el producto. Más del 
80% de los encuestados confirmaron la 
relevancia al señalar frases como: es muy 
importante: Que la calidad de mis productos 
satisfaga a mis clientes; o Buscar los mejores 
materiales para mis productos; El trato 
amable y con respeto en la atención a los 
clientes; o Prestar atención en los acabados y 
detalles en mis productos.  

Estos resultados, reflejan la 
importancia primero, de satisfacer al cliente 
con el producto y con el servicio que le 
proporcionan, y segundo, la búsqueda de la 
calidad con el cuidado en los materiales, 
acabados y detalles del producto que ofrecen.  

El 92% de los artesanos dijeron que 
cuando los clientes están satisfechos con su 
producto lo demuestran recomendándolos con 
sus conocidos y regresando a comprarlos.  

Con respecto a la innovación, el 73% 
dijo que Utilizar redes sociales para 
investigar las nuevas tendencias en el 
mercado, era una forma de lograr innovar su 
producto; seguido de un 69% de ellos, que lo 
que hacen es Buscar constantemente 
información para tratar de innovar en los 
productos y Les gusta a los artesanos crear 
productos que no existan en ningún otro 
lugar, entendiendo sin lugar a dudas que los 
artesanos requieren estar en la búsqueda 
constante de información que les permita 
analizar lo que sucede en el mercado para 
poder hacer innovaciones.  

En la innovación de algún producto, es 
importante considerar los tiempos en los que 
se pueden hacer esas mejoras o cambios, para 
considerarlo en los planes y estrategias de las 
empresas, de acuerdo a las respuestas, se 
observa que en el 50% de los casos, los 
procesos de innovación se dan Por 
temporadas, aunque el 31% de los artesanos 
dijeron que No tienen un tiempo definido y un 
23% señalaron que tratan de innovar de 
acuerdo a modas y tendencias.  

Hoy en día, más que en otros momentos 
de la vida, las empresas deben poner en 
práctica estrategias de mercado eficaces que 
les ayuden a ganar presencia en el mismo y en 
la preferencia de los clientes que haga 
negocios competitivos, en un mercado tan 
variado y globalizado. El éxito financiero a 
menudo depende de la habilidad de marketing 
(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, Marketing 
4.0, 2016). 

De aquí la importancia de la Gestión de 
mercadotecnia, que realizan los artesanos 
encuestados, el 73% de ellos, le dieron mucha 
importancia, al: Uso de redes sociales, 
seguido del 65% que eligió: Establecimiento 
de marca y logotipo; y Uso de tarjetas de 
presentación, como las estrategias más 
practicadas.  

También fue importante destacar las 
estrategias a las que los artesanos no les dan 
importancia como: Impresión de volantes; 
Uso de página Web para vender mis 
productos; y Publicidad local (es decir, por 
medio de volantes, carteles, radio, etc).  

Para comprender las causas por las 
cuales no hacen uso de las estrategias de 



mercadotecnia, se pidió a los artesanos 
expresaran sus motivos las respuestas 
obtenidas en la que No tengo el dinero para 
invertir en eso, No sé cómo hacerlo; y Mi 
empresa ha funcionado sin practicar ninguna 
de esas estrategias, fueron los motivos 
señalados por poco más de la tercera parte de 
los encuestados.  

Al estar frente a un mundo globalizado 
en el que la tecnología cada vez avanza más y 
exige a las empresas adaptarse a ella, los 
Recursos tecnológicos, se han vuelto una 
necesidad y por tanto para la gestión 
administrativa de estas empresas artesanales 
más del 80% de los encuestados, dijeron usar 
siempre el Smartphone (celular), y el Internet.  

Las razones de poco más del 30% de los 
artesanos para justificar no utilizar recursos 
tecnológicos fueron: No cuento con ese 
recurso; No se usar muy bien el recurso 
tecnológico; y No cuento con recursos 
económicos para comprarlos. 

Considerada como “la rivalidad entre 
empresas que participan en un mercado, 
aplicando sus mejores estrategias de manera 
que pueden minimizar sus costos, maximizar 
sus ganancias y así mantenerse activas e 
innovadoras frente a otras empresas rivales” 
(citado por Sandoval, 2011 en (Gutiérrez, 
2013, pág. 26)), la Competencia y el 
conocimiento que el responsable de una 
organización tiene de ésta, es muy importante 
hoy en día, estudiarla o tenerla identificada 
para tomar decisiones acerca de la manera en 
la que puede utilizarla como oportunidad de 
mejora o crecimiento en lugar de verla como 
una desventaja para el cumplimiento de 
objetivos y metas, esta es la manera en la que 
los artesanos perciben la competencia a través 
de una pregunta abierta en la que se les solicitó 
su opinión.  

En la siguiente Imagen, se resumen las 
palabras asociadas a las respuestas que dieron 
los artesanos de Coatepec, y se puede observar 
que la mayoría consideran a la competencia 
como una oportunidad de mejorar, de innovar, 
de desarrollar su creatividad, de ofrecer mejor 
calidad, de dar un mejor servicio, en pro de 
crecer y ganar preferencia del cliente, esto con 
base en las diferentes respuestas obtenidas. 

Imagen 1. Nube de palabras para las opiniones 
acerca de la competencia 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta 

Sin embargo, también algunos de los 
encuestados señalaron a la competencia 
desleal de productos chinos como una 
dificultad, debido a las características de 
calidad y de precios, que afectan las ventas 
directamente, o la competencia de 
organizaciones de mayor tamaño, y mostraron 
poco interés por establecer alianzas o 
asociaciones entre ellos. 

Uno de los grandes desafíos en el 
funcionamiento y operación de todo tipo de 
empresa, es el de lograr administrar y 
gestionar de la mejor manera los recursos 
financieros (Gestión financiera). 

Como parte de las estrategias de la 
gestión financiera que las empresas 
artesanales, ponen en práctica más del 50% de 
los artesanos, mencionaron: Conocer la 
ganancia de sus productos; Tener registro de 
sus ventas y el Control de ingresos y gastos.  

Las estrategias menos practicadas por 
los artesanos son el Llevar contabilidad de sus 
negocios y Tener contador.  

Con relación a la formalidad de los 
negocios artesanales, el 38% de los artesanos 
que respondieron el cuestionario, están 
formalmente registrados ante las autoridades 
correspondientes, mientras que el 62% no lo 
están; algunas de las razones por las cuales no 
se encuentran en esa situación legal son: la 
falta de conocimientos en el tema, el no 
querer pagar impuestos, y la falta de recursos 
o el pensamiento de considerase un negocio 
pequeño para poder hacerlo.  

Mientras que el porcentaje que 
mencionó encontrarse formalmente 
registrado, dijo que lo hicieron, porque esto 
les trae muchos beneficios como ganar más 



clientes, y tener otro tipo de oportunidades, y 
también porque lo consideran como una 
obligación y como una ventaja a su imagen.  

Tradicionalmente el entorno de la 
empresa se divide en dos grandes grupos: 
específico y general. El entorno específico, 
afecta de modo especial a la empresa, y es más 
cercano. El entorno general, afecta a todas las 
empresas, y no lo hace de modo tan directo. 
(Medrano, 2008)  

En este trabajo de investigación el 
Conocimiento del entorno se refiere a todas 
aquellas situaciones externas que afectaban 
positivamente o negativamente la actuación 
de las empresas artesanales en el mercado. 
Para su desarrollo y análisis, se tomaron en 
cuenta también aquellos efectos de la 
pandemia del Covid-19 que, sin lugar a dudas, 
tuvieron lugar en las empresas objeto de 
estudio y que sucedió durante el desarrollo del 
proyecto. 

Las principales limitantes señaladas 
fueron: la Falta de valor para las artesanías por 
parte del cliente; y la Falta de apoyo por parte 
de autoridades municipales (ambas con el 
56%), así como; la falta de créditos 
financieros y la competencia desleal (Ver 
Tabla 1).  

Tabla 1. Limitantes de las empresas artesanales  

Limitante Número % 
Falta de valor para las artesanías 
por parte del cliente 14 56% 

Falta de apoyo por parte de 
autoridades municipales 14 56% 

La competencia desleal 10 40% 
Falta de créditos financieros 10 40% 
Difícil aceptación del mercado 5 20% 
Creciente competencia 5 20% 

Fuente. Elaboración propia. No suma 100% porque podía 
elegirse más de una opción. 

En la Tabla 2, se muestra que el 85% de 
los artesanos señalaron como ventaja de esta 
actividad, la oportunidad del Emprendimiento 
con habilidades manuales y creativas, 
seguido de Las artesanías son un producto 
tradicional y representativo del país y esto les 
genera una imagen corporativa favorable.  

Adicionalmente consideraron como 
ventajas, el beneficio de la identidad cultural 
que reflejan, así como también la zona 

geográfica en donde se ubiquen, en este caso, 
las empresas son originarias, productoras y 
vendedoras en Coatepec, y esta ciudad, forma 
parte de los pueblos mágicos del país, lo que 
genera un valor agregado a una zona valorada.  

Tabla 2. Ventajas de las empresas artesanales 

Ventaja Número % 
Emprendimiento con habilidades 
manuales y creativas 22 85% 

Las artesanías son un producto 
tradicional y representativo del país 21 81% 

Zona geográfica valorada 17 65% 
Reforzamiento de la identidad 
cultural 17 65% 

Autoempleo 16 62% 
Otros 1 4% 

Fuente. Elaboración propia. No suma 100% porque podía 
elegirse más de una opción. 

A pesar de que al inicio del proyecto no 
se tenía considerado, fue relevante diseñar 
preguntas relacionadas con los efectos que la 
pandemia Covid-19 estaba ocasionado en las 
empresas artesanales encuestadas.  

El tema se abordó en el estudio 
cuantitativo, mediante dos ítems, en el 
primero resultado del estudio cualitativo, se 
ofrecieron opciones para elegir por parte del 
encuestado como respuesta al 
cuestionamiento ¿Cuáles de los siguientes 
casos te han ocurrido a ti y a tu empresa 
artesanal durante y con la pandemia del 
COVID 2019? (puedes marcar varias 
opciones); en el segundo, se les dedicó una 
pregunta abierta para que señalaran efectos 
positivos y negativos de su negocio ante dicha 
pandemia. 

Con relación a la primera pregunta, en 
la Tabla 3, se puede observar los mayores 
efectos que ha causado la pandemia en las 
empresas artesanales de Coatepec, el 66% de 
ellos dijo que Recurrir a otra fuente de 
ingresos para poder mantenerse, seguido de 
Recurrir únicamente a venta en línea (58%) y 
en tercer lugar el Obtener pérdidas en lugar 
de ganancias (46%).  

Estos efectos son situaciones que 
muchas empresas en el país han sufrido a 
consecuencia de la pandemia, y alcanzaron a 
afectar también a los artesanos de Coatepec 
provocando la cancelación de días de venta en 
el espacio con el que contaban y por tanto, la 



afectación en los ingresos.  
Cabe mencionar que de los siete que 

mencionaron que sus ventas aumentaron, seis 
de ellos manifestaron que después de haber 
hecho uso de la tecnología y únicamente uno 
de ellos, dedicado al diseño, dijo que debido a 
las características de su producto, el mismo 
encuestado dijo que todo era igual que antes 
de la pandemia. 

Tabla 3. Efectos pandemia Covid-19 

Efecto Número % 
Recurrir a otra fuente de ingresos 
para poder mantenerte 16 62% 

Recurrir únicamente a venta en 
línea 15 58% 

Obtener pérdidas en lugar de 
ganancias 12 46% 

Mis ventas han aumentado aún 
más durante estas fechas 7 27% 

Depresión y/o problemas de salud 2 8% 
Todo ha sido igual que antes de la 
pandemia 1 4% 

Fuente. Elaboración propia. No suma 100% porque podía 
elegirse más de una opción. 

Respecto a las respuestas 
proporcionadas de los artesanos encuestados 
en la pregunta abierta acerca de los efectos 
positivos y negativos de la pandemia, en la 
Tabla 4, se muestra un resumen de 
coincidencias de las respuestas dadas por los 
artesanos, en los que se pueden observar 
efectos positivos y negativos.  

Positivos en cuanto a llevar a las 
empresas a adaptarse a la tecnología y la 
nueva forma de ofrecer sus productos en línea 
para poder generar ventas, también el tener 
que buscar nuevos puntos de venta, buscar 
nuevos productos que ofrecer y salir de la 
zona de confort.  

Efectos negativos principalmente se 
observan en la reducción de ventas hasta en un 
70%, el recurrir a otro tipo de negocios para 
poder mantenerse, la cancelación de espacios 
para vender sus productos y también la falta 
de turismo a la ciudad, son consecuencias que 
ha dejado en las empresas artesanales de la 
ciudad la pandemia.  

A finales de diciembre del 2020, la 
venta en bajos del palacio municipal se 
reanudó con todas las medidas de seguridad 
pertinentes, y esperando buenas ventas y 
respuestas por parte del consumidor para 

poder, equilibrar lo causado en los meses 
anteriores.  

Tabla 4. Resumen de opiniones de artesanos de 
Coatepec respecto a la pandemia del Covid-19 

Resumen de opiniones Número % 
Se ha adaptado a la tecnología 8 31% 
Ha afectado de manera positiva 5 19% 
Se ha visto reducida la venta 5 19% 
Ha tenido efectos positivos y 
negativos 2 8% 
Fue necesario recurrir a nuevos 
productos 2 8% 
Sin comentarios 2 8% 
Se tuvo que mantener el 
producto 1 4% 
Recurrir a otros empleos 1 4% 
Total general 26 100% 

Fuente. Elaboración propia 
Con el interés de ampliar un poco más 

los resultados del efecto de la pandemia en los 
artesanos de Coatepec, a continuación se 
exponen los resultados acerca de este tema 
obtenidos de las entrevistas llevadas a cabo en 
el estudio cualitativo cuyas expresiones de 
mayor relevancia se muestran en la Red de 
citas de la Figura 1: 

El esfuerzo y perseverancia de estos 
artesanos al tratar de salir adelante a pesar de 
las situaciones adversas a ellos con sus 
negocios no ha desfallecido, al contrario, ha 
aumentado con el motivo de salir adelante, lo 
que consideran como la actitud correcta para 
vencer los obstáculos. 

“…nos podemos adaptar a las normas 
que nos pidan con tal de vender al cliente” 

“…ahorita con el Covid, yo no he 
vendido ya llevo como cinco meses sin 
trabajar en eso, pero realmente aquí estoy 
produciendo” 

“…al principio de la pandemia igual 
tuve una actitud de que dije pues ya a ver qué 
hago porque no se va a vender nada, pero pues 
un día dije voy a publicar y empezar, voy a 
intentarlo, y vi pues que sí había dinero y me 
funcionaba, y pues yo creo que si yo me 
hubiera quedado con esa actitud, pues yo creo 
que no siguiera con esto” 

Alguno de los artesanos entrevistados, 
se superó esforzándose más en el uso de sus 
redes sociales para poder vender, también 
decidió hacer entregas a domicilio dentro de 



la ciudad y ha tenido buenos resultados. 
“… yo tuve esa actitud al principio y 

quizás a muchos les dio depresión y así, y si 
yo me hubiera quedado con esa actitud pues 
me hubiera ido para abajo, pero al contrario 
empecé a implementar entregas a domicilio y 
hasta me compré mi bicicleta para facilitar eso 
y dar el envío a domicilio más barato, 
entonces yo creo que depende de la persona” 

Otro artesano entrevistado, tuvo que 
recurrir a la venta de otro tipo de producto 
para poder sostenerse, ya que, muchos de 
ellos, se dedican 100% al negocio artesanal, 
ahora vende también plantas carnívoras. 

“…ahorita que está lo del Covid, 
cambiaron un poco las circunstancias, vendo 
plantas carnívoras por Internet” 

Comentan los artesanos, que la 
competencia en estos meses de pandemia 
aumentó, porque como muchas otras personas 
perdieron empleos, recurrieron a actividades 
manuales para trabajar. 

“… ahorita con la pandemia, como 
muchos perdieron sus trabajos y decidieron 
emprender, entonces cada vez hay más 
personas que venden lo mismo que yo” 

La importancia de incursionar en redes 
sociales y en la venta en línea fue un factor 
determinante para la permanencia de los 
artesanos. 

“…ahora en la pandemia, mi página 
subió un buen de seguidores, y me ha ido muy 
bien”. 

“…ahorita en la pandemia a muchos lo 
que les ayudó fue eso, moverse en redes 
sociales, pero te digo, muchos no lo hicieron 
porque no saben usarlas” 

Desde la perspectiva de los 
entrevistados, varios de los compañeros del 
grupo de artesanos cerraron sus negocios por 
la falta de ventas e inclusive uno de ellos 
falleció por enfermedad del Covid-19, sin 
embargo, también algunos mejoraron gracias 
a las redes sociales. 

“…ahorita en la pandemia muchos 
cerraron, pero entonces igual muchos hasta 
abrieron otro local porque con redes sociales 
despuntaron” 

Las esperanzas están vivas en los 
artesanos entrevistados con relación a que se 
pueda regresar a vender para poder ayudarse 

económicamente, atendiendo a todos los 
protocolos de seguridad. Piensan que la gente 
apoyará al negocio artesanal al consumir sus 
productos.  

“…yo creo que la gente tiene ganas de 
regresar a la vida normal y ver las artesanías, 
va a haber algo que les guste, entonces yo creo 
que eso nos ayuda mucho y sí va a haber venta 
tal vez no como la que quisiéramos pero si 
vamos a tener un buen recibimiento, porque 
pues también la gente es solidaria” 

“…el factor en contra es el dinero, pero 
hay mucho turismo” 

Entre otros efectos, estos fueron los 
más sobresalientes de lo comentado por los 
artesanos entrevistados. 

El análisis cuantitativo de este trabajo 
de investigación, proporcionó información 
sumamente importante y relevante para 
comprender la situación de las empresas 
artesanales de Coatepec, y conocer cuáles son 
los factores de la gestión administrativa que 
ellas ponen en práctica y que les han ayudado 
a permanecer en el mercado.  

5. CONCLUSIONES  
El estudio cualitativo permitió contextualizar 
y modelar la manera en que se desenvuelve la 
gestión administrativa en este grupo de 
artesanos de la ciudad de Coatepec, Veracruz, 
México. Con esto, se tuvo información que 
fundamentó el estudio cuantitativo llevado a 
cabo mediante encuesta a 26 artesanos del 
mencionado grupo. 

De la información analizada 
cuantitativamente, se confirmaron los 
resultados del estudio cualitativo, pero 
también se adicionaron aspectos de interés 
que se resumen en los siguientes párrafos: 

En cuanto a los datos 
sociodemográficos, no se encontró diferencias 
en cuanto al género, sin embargo, se halló que 
las mujeres tienen mayor edad que los 
hombres. En su mayoría, tanto hombres como 
mujeres son casados. El nivel de estudios que 
más del 40% de los encuestados señalaron fue 
el de licenciatura y únicamente el 4% dijo 
tener estudios de primaria. 

Con relación a los productos que 
ofrecen, la mayoría utiliza los derivados del 
café que es un producto de la región. Las 



mujeres se dedican más a la elaboración de 
textiles y los hombres a los derivados del café 
como los licores, la confitería y la madera.  

El autoempleo es el motivo señalado 
por la mayor parte de los encuestados para su 
emprendimiento como artesanos y en general 
la búsqueda de mayores ingresos para el 
sustento familiar.  

La mayoría de artesanos ha 
permanecido en el mercado entre tres y diez 
años, lo que indica una permanencia superior 
a la señalada como esperanza de vida de 6 
años para el Estado de Veracruz (PYMES 
Consulting , 2019). 

 



Figura 1. Red de citas para el Código EFECTOS PANDEMIA 

 
Fuente. Elaboración propia 



Aspectos relevantes de la Gestión 
Administrativa y de las dimensiones 
consideradas en el estudio, se presentan en las 
siguientes gráficas.  

En la Gráfica 2, se presentan las 
estrategias administrativas generales 
utilizadas por los encuestados en la cuales se 
identifica su visión como negocio y las 
acciones a las que les otorgan mayor 
importancia para su desarrollo como 
organización. 

Cabe mencionar que en el aspecto de 
los recursos humanos generalmente acuden a 
familiares y amigos para la contratación y por 
ello no ofrecen capacitación, solamente 
asignan tareas para la venta. 

 
Gráfica 2.Estrategias administrativas generales 

 
Fuente. Elaboración propia 

Por su parte la Calidad e Innovación del 
producto resultó una dimensión a la que los 
artesanos atribuyeron gran importancia para 
su permanencia en el mercado. Las gráficas 3 
y 4 muestran por separado las acciones que 
realizan para cada una de ellas, y en las que la 
calidad del producto tiene como eje central la 
satisfacción del cliente y en cuanto a la 
innovación la búsqueda permanente de 
información de tendencias y modas como 
fundamento. 

Gráfica 3. Calidad del producto 

 
Fuente. Elaboración propia 

Gráfica 4. Innovación del producto 

 
Fuente. Elaboración propia 

A continuación se describen en la 
Gráfica 5, las estrategias que desarrollan los 
artesanos encuestados para darse a conocer en 
el mercado al que atienden. Destaca el uso de 
redes sociales, sin embargo, no usan páginas 
Web propias, ni medios masivos como radio 
o televisión debido a que no cuentan con 
recursos o consideran que no es necesario. 

Gráfica 5.Gestión de Mercadotecnia 

 
Fuente. Elaboración propia 

Los Recursos tecnológicos más usados 
fueron el celular (Smartphone) y el Internet, 
sin embargo, están conscientes de que podrían 
tener otras opciones, pero carecen de 
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conocimientos o de recursos económicos para 
implementarlos (Ver Gráfica 6). 

Gráfica 6. Recursos tecnológicos 

 
Fuente. Elaboración propia 

Un aspecto que se comprobó en este 
estudio fue la relevancia de la competencia, 
referida al conocimiento que tienen los 
artesanos de los oferentes de productos 
similares a las artesanías (Gráfica 7). Y 
aunque en su mayoría la consideraron una 
oportunidad, también fue señalada como una 
de las limitantes de mayor importancia para 
ellos. 

Gráfica 7. Competencia 

 
Fuente. Elaboración propia 

Aunque saben la importancia del 
control y registro de los recursos financieros, 
solamente realizan un control de ellos en 
cuanto a ingresos y gastos, registro de ventas 
y análisis para conocer ganancia, pero no se 
encuentran interesados en tener un contador o 
en registrarse formalmente ante el fisco por 
diversos motivos principalmente económicos 
(Ver Gráfica 8). 

Gráfica 8. Gestión Financiera 

 
Fuente. Elaboración propia 

El conocimiento del entorno es la 
última dimensión estudiada y se refirió a las 
situaciones externas a la organización que 
suelen impactarlas favorable o 
desfavorablemente.  

En la Gráfica 9 se resumen tanto las 
limitantes y en la Gráfica 10, las ventajas 
atribuidas por los artesanos al entorno.  

Fue interesante encontrar que la 
pandemia que aún se vive actualmente, ha 
hecho que los artesanos busquen opciones 
para resolver su situación de emprendimiento. 
Las dos de mayor relevancia han sido la venta 
en línea y buscar otro empleo para subsistir. 
Gráfica 9. Conocimiento del entorno (limitantes) 

 
Fuente. Elaboración propia 

Gráfica 10. Conocimiento del entorno (Ventajas) 
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Fuente. Elaboración propia 
El marketing digital hoy en día se ha 

convertido en una necesidad para las 
empresas de todo tipo de tamaño, dejando de 
ser una opción si se pretende ser una empresa 
competitiva en el mercado, por lo que se 
recomienda a las empresas artesanales, 
continuar con las estrategias que han 
practicado con relación a su imagen, 
publicidad y venta en línea a través de redes 
sociales, pero también implementar la venta a 
través de páginas Web propias o en 
plataformas a su disposición. Por tanto, deben 

capacitarse en aspectos de las tecnologías de 
la información y de su aplicación.  

A manera de cierre de este trabajo, se 
puede señalar que los resultados obtenidos 
pueden seguir siendo sustento y base para 
futuros estudios en los que se profundice a un 
nivel mayor en cada uno de los factores de la 
gestión administrativa identificados en las 
empresas artesanales de Coatepec, diseñando 
con ello, acciones administrativas 
generalizadas en apoyo de las empresas de 
este sector tan importante para México. 
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Resumen 
El objetivo de esta investigación es analizar el 
mecanismo de valoración hedónica de las áreas 
verdes en la vivienda en el área metropolitana de 
Monterrey (AMM). La hipótesis sostiene que, si se 
vincula un valor económico a las áreas verdes, se 
generaran a su vez, incentivos para impactar 
positivamente al entorno natural y social de la zona 
metropolitana de Monterrey. Se utilizan los 
resultados de la aplicación de una encuesta 
semiestructurada de corte transversal para el primer 
trimestre de 2021, se efectúa un análisis descriptivo 
y de frecuencia, con la finalidad de reflejar la 
importancia que la sociedad brinda a las áreas 
verdes dentro de sus propiedades. El principal 
resultado muestra que la población que no tiene 
áreas verdes accedería a crear un espacio 
ajardinado o arborizar dentro de su predio si la 
estimación porcentual de su valor del área verde es 
igual o superior al 10%. La primera sección del 
trabajo presenta la introducción, la segunda revisa 
el marco teórico; en el tercer apartado se analiza la 
metodología; en seguida se presentan los resultados 
y finalmente, se concluye.  

 
Palabras clave: precios hedónicos, áreas verdes, 
Área Metropolitana Monterrey. 
 
Abstract 
The objective of this research is to analyze the 
hedonic valuation mechanism of green areas in 
housing in the metropolitan area of Monterrey 

(AMM). The hypothesis maintains that, if an 
economic value is linked to green areas, incentives 
will be generated to impact positively the natural 
and social environment of the Monterrey 
metropolitan area. The results of the application of 
a cross-sectional semi-structured survey for the 
quarter of 2021 were used, a descriptive and 
frequency analysis is carried out, in order to reflect 
the importance that society gives to green areas 
within its properties. The main result shows that the 
population that does not have green areas would 
agree to create a landscaped space or trees within 
their property if the percentage estimate of its value 
is equal to greater than 10%. The first section of the 
work presents the introduction, the second reviews 
the theoretical framework; the third section 
analyzes the methodology; then the results are 
presented and finally, it is concluded. 
 
Keywords: hedonic prices, green areas, 
Metropolitan Area Monterrey. 
JEL: G1, G10, G12. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La correcta planeación de las ciudades 
conlleva a comunidades que promueven el 
crecimiento y desarrollo económico, lo que, a 
su vez, otorga bienestar a sus ciudadanos. La 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
(2019) señala que las medidas encaminadas a 
lograr los objetivos climáticos todavía no 



avanzan a la velocidad ni en la escala 
necesarias para hacer frente a afrontar la 
emergencia climática.  

Según con el Acuerdo de París 
adoptado por la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático (ONU, 
2015), es necesario que las emisiones de gases 
de efecto invernadero desciendan 7.6% cada 
año a partir de 2020. La División de 
Estadística de las Naciones Unidas, UNSD 
(2021) establece que los gobiernos y las 
empresas deben utilizar las lecciones 
aprendidas y las oportunidades que surgen de 
esta crisis ambiental para acelerar la transición 
hacia economías y sociedades con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
sustentables y resilientes. 

El objetivo central de la investigación es 
analizar la importancia del cumplimiento de 
las normativas en base a los lineamientos de 
construcción municipales y de infraestructura 
al momento de valuar una propiedad desde la 
perspectiva de una dependencia encargada de 
valuar propiedades. Es por ello por lo que se 
sostiene que, al generar un valor económico a 
las áreas verdes, se derivan a su vez, incentivos 
para impactar positivamente al entorno natural 
y social. Lo anterior, emerge como una 
oportunidad para mitigar los efectos de la 
crisis ambiental en la que Nuevo León, 
México y el mundo se hallan inmersos. Es 
interés de esta investigación responder al 
cuestionamiento de que, si se diera una 
ponderación significativa a la inserción de 
áreas verdes en nuevas construcciones como 
ampliaciones en las existentes durante la 
evaluación de estas, ¿mejoraría las 
condiciones climáticas del entorno? 

En el estado de Nuevo León cada 
municipio conserva sus lineamientos en los 
cuales se establece que, dependiendo del tipo 
de construcción, metros cuadrados del predio, 
desplante del edificio, entre otros factores, se 
debe cumplir con un porcentaje de Coeficiente 
de Área Verde (CAV) para poder documentar 
un proyecto y así tramitar un permiso de 
construcción o trámites varios, “Reglamentos 
de zonificación y uso de suelo” (2019), sin 
embargo, el conocimiento sobre estos 
lineamientos hacia los habitantes, es escaso. 

  

2. MARCO TEÓRICO 
Uno de los aspectos más importantes a tratar a 
lo largo de la investigación es conocer los 
factores que influyen en la determinación de 
una valuación de una propiedad desde la 
perspectiva de la valoración hedónica y los 
efectos sobre de estos aspectos ambientales la 
vivienda y su entorno. Asimismo, intentar 
explicar a las personas tomar más a 
consideración estos factores ambientales al 
momento de elegir una propiedad.  

El concepto de precios hedónicos 
parte de la idea que el conjunto de 
características que componen un bien 
heterogéneo tienen un reflejo en su precio de 
mercado. Por ello, se asume que el precio de 
dicho bien puede ser descompuesto en función 
de sus diferentes atributos y, por tanto, se 
puede asignar un precio implícito a cada uno 
de dichos atributos, ha sido muy usado para 
estudiar el efecto de la contaminación del aire 
en los precios de viviendas (Asatch, 2015). 
Cuando se venden en el mercado bienes 
diferenciados por el atributo de calidad esta 
variación puede usarse en modelos hedónicos 
si existe un adecuado monitoreo de la 
variación de la calidad del aire. 

La teoría de precios hedónicos asigna 
valor a un bien raíz, entendido como un 
conjunto de atributos (superficie, aptitud de 
uso del suelo, calidad de la construcción, 
diseño interior y exterior, áreas verdes, 
ubicación, características del vecindario, en el 
caso de viviendas o construcciones de 
unidades habitacionales) y, en función de cada 
uno de ellos, se determina sus valoraciones 
individuales y, por ende, demandas implícitas 
(Moreno y Alvarado, 2011). 

Este método de precios hedónicos 
permite valorar intangibles y bienes o 
servicios no mercadeables como el medio 
ambiente para establecer la relación funcional 
entre el precio del bien raíz y sus respectivas 
características (Lever, 2000). Esta 
metodología es común en el análisis de bienes 
raíces, mercados laborales, mercado de autos, 
entre otros (Mendieta, 2001).    

La conducta económica consiste en 
una serie de elecciones entre las distintas 
alternativas posibles, lo que implica un juicio, 
una valoración. El criterio para determinar qué 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/
http://unstats.un.org/
http://unstats.un.org/
http://unstats.un.org/


alternativa se prefiere supone que el sujeto 
económico elegirá aquella que le proporcione 
más satisfacción o, lo que es lo mismo, buscará 
la situación óptima. 

La relación entre crecimiento y medio 
ambiente ha cobrado gran fuerza para los 
estudiosos de la economía en los últimos años, 
como es el caso del estudio “Apertura 
comercial y calidad ambiental: evidencia 
internacional” realizado en el año 2016 a 98 
países debido, fundamentalmente, a la 
creciente degradación de los recursos 
naturales que acompaña al incremento de la 
producción a escala mundial (Figueroa, 2013). 

Si bien algunos recursos naturales 
poseen un precio en el mercado, este no 
contempla, en la mayoría de los casos, las 
virtudes y funciones de dicho recurso, lo que 
evidentemente, añade mayor valor económico. 
En este contexto, esta omisión afecta el diseño 
e implementación de políticas públicas 
asociadas al manejo del recurso natural en 
cuestión. El valor de los recursos naturales y el 
medio ambiente radica en que cumplen al 
menos con cuatro funciones, percibidas 
positivamente por la sociedad (Rangel et al., 
2013). Ellas son: 

1. Forman parte de la función de producción de 
gran cantidad de bienes y servicios 
económicos;  

2. Cumplen funciones ambientales, como 
protección del suelo y de los recursos de agua, 
cuyos servicios son demandados por la 
sociedad;  

3. Actúan como receptores de residuos y 
desechos de diversos tipos;  

4. Constituyen un sistema integrado que 
proporciona los medios elementales para 
sostener toda clase de vida. 

Cerda, (2003) plantea que es 
importante destacar que no se está valorando 
el ambiente ni la vida, sino que se valoran las 
preferencias de las personas ante cambios en 
las condiciones del ambiente y con respecto a 
cambios en los riesgos que enfrentan. 

Una parte de la profesión (englobada 
bajo el epíteto de economía ambiental) 
entiende que el medio ambiente puede regirse 
por los mismos criterios que el resto de los 
recursos, insistiendo en la perspectiva del 

mercado y, por ende, en el de los derechos de 
propiedad y los precios. Cerda, (2003) 

Por otro lado, los defensores de la 
economía ecológica como K.E. Bulding, 1966, 
optan por un replanteamiento global de la 
disciplina, una especie de vuelta a los 
orígenes, retomando los planteamientos de los 
fisiócratas para enfocar la economía desde una 
perspectiva ecosistémica, en la que la 
propiedad privada tiene un menor papel 
protagonista y se prima la visión ecológica 
(Aguilera, 1992). 

 
3. MÉTODO 
Para determinar cómo influyen los aspectos 
ambientales en la valuación de las viviendas 
en la zona metropolitana de Monterrey se 
utilizaron resultados que emanaron de la 
aplicación de un instrumento denominado 
“Encuesta para residencias del área 
metropolitana de Monterrey, 2021”, aplicada a 
los municipios: General Escobedo, San 
Nicolás, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, 
García, Juárez, San Pedro Garza García y 
Santa Catarina de manera virtual. El muestreo 
utilizado fue realizado en un periodo de 
estudio del primer trimestre en el año 2021 
utilizando un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Esto con el fin de recolectar 
evidencias claras con base al uso y los 
objetivos de las teorías generales y sustantivas 
que fundamentarán y definirán el objetivo 
teórico de esta investigación. 

Por otro lado, el objetivo central de la 
investigación es analizar la importancia del 
cumplimiento de las normativas al momento 
de valuar una propiedad. Es por ello por lo que 
se sostiene que, al generar un valor económico 
a las áreas verdes, se derivan a su vez, ventajas 
para impactar positivamente al entorno natural 
y social. 

Se partió de identificar la unidad de 
análisis para esta investigación, es decir, los 
residentes del AMM. Se aplicó una encuesta 
en la que se consultó esencialmente: aspectos 
de áreas verdes e infraestructura de las zonas 
con el objeto de detectar la manera en que la 
población del AMM asigna valor a las áreas 
verdes en las unidades habitacionales nuevas y 
ocupadas. Los resultados de la encuesta 
aplicada se presentan mediante un análisis de 



frecuencia y tablas cruzadas con el objetivo de 
cuantificar los efectos de las variables 
explicativas sobre el valor hedónico de las 
viviendas respecto de los aspectos 
ambientales.  
 
4. RESULTADOS 
A continuación, se presentan las distintas 
situaciones, opiniones y servicios que las 
personas con residencia dentro del AMM 
cuentan en su vivienda o en el entorno en el 
que se encuentran situados. 

En la siguiente tabla se pueden 
apreciar los datos generales de las 240 
personas entrevistadas con residencia dentro 
del AMM en la cual se puede observar que la 

cantidad más pronunciada de personas que 
respondieron la encuesta, son mujeres y 
mayoritariamente a personas solteras. Se 
entrevistaron a 173 jóvenes de entre 16 a 26 
años donde se concentra el 72.08% de la 
población consultada, con un nivel de 
escolaridad concluida de licenciatura (60%) 
un salario promedio de entre $5,001 - $15,000. 

Dentro de las encuestas es importante 
mencionar que el municipio en el que más se 
observó respuesta fue en General Escobedo 
(24.16%) y área con menor cantidad de 
respuestas es Juárez (0.83%).  

 

Tabla 1. Información general de residentes del AMM, 2021. 

Variable Categoría Cantidad    Porcentaje 

Género 
 

Hombre 
Mujer  
Total: 240 

108 
132 

45% 
55% 

Estado Civil 
 

Solteros 
Casados 
Divorciados  
Total: 240 

195 
43 
2 

81.25% 
17.91% 
0.83% 

Edad 
 

16 a 26 años 
27 a 36 años 
37 a 46 años 
47 a 58 años  
Total: 240 
 

173 
46 
13 
8 
 

72.08% 
19.16% 
5.41% 
5.71% 

Escolaridad 
 

Secundaria 
Preparatoria 
Licenciatura 
Maestría  
Total: 240 

4 
25 
178 
33 
 

1.66% 
10.40% 
74.16 
13.75 

Municipio de residencia 
 

San Nicolás 
Gral. Escobedo 
Apodaca 
García 
Guadalupe 
Monterrey 
Santa Catarina 
San Pedro 
Juárez  
Total: 240 

32 
58 
48 
6 
29 
50 
10 
5 
2 

13.33% 
24.16% 
20% 
2.5% 
12.08% 
20.83% 
4.16% 
2.083% 
0.83% 
 



Ingreso Mensual: 
 

Menos de $5,000 MXN 
$5,001 - $15,000 MXN 
$15,001 - $25,000 MXN 
Mayor de $30,000 MXN 
Total: 240 

36 
112 
74 
15 

15% 
46.66% 
30.83% 
6.25% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta para residencias del área metropolitana de Monterrey, 2021

  

El 37 % de las personas entrevistadas 
consideran que no cuentan con una buena 
calidad visual y 68% respecto a contaminación 
auditiva. También se detectó que la calidad de 

pavimentación en algunas colonias es 
deficiente (57%)  

 

Gráfica 1. Aspectos contaminantes en la zona de residencia del AMM, 2021.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta para residencias del área metropolitana de Monterrey, 2021.

De acuerdo con los datos recabados, el 
59% de las personas entrevistadas cuenta con 
área verde asignada en su propiedad, en su 
mayoría con más de 5m2 (56%). Además, es 
posible observar que la mayor parte de estas 
personas declaró que estaría dispuesta a 
aumentar esta área si estuviera dentro de sus 
posibilidades (37.90%) y de las personas que 

aún no cuentan con espacios verdes asignados, 
el 77.10% aceptaría adecuarlo de ser posible.  

En promedio el 96.3% de las personas 
entrevistadas consideran que, si todos 
contribuimos con un área verde asignada en 
nuestra propiedad, la calidad de aire mejoraría 
notablemente.

56.70%

37.10%

68.30%

39.50%

27.90%

29.20%

2.90%

1.70%

2.50%

Calidad de pavimentación

Contaminación visual
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Gráfica 3. Influencia de las áreas verdes en el AMM, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta para residencias del área metropolitana de Monterrey, 2021

Respecto a las variables de seguridad, 
infraestructura y servicios urbanos, se 
encuentra que muy pocas personas residentes 
dentro del AMM que cuentan con servicio de 
recolección de aguas residuales (42.90%). Con 
respecto al nivel del índice de seguridad en las 
colonias, el 31.30% de la población considera 

que no se encuentran viviendo en una zona 
segura y un 38.8% no cuentan con suficientes 
rutas de transporte colectivo. En cuanto a 
instituciones educativas y de salud aún hay 
algunas zonas rezagadas en las que estos 
servicios no se encuentran cercanos (8.80% y 
17.90% respectivamente).

98.80% 96.30%

62.10%

77.10%

1.20% 3.70%

37.90%

22.90%

Importancia áreas verdes Mejora de calidad de aire Aumento de área verde Disposición área verde

Si No



Gráfica 4. Servicios urbanos en zonas de residencia del AMM, 2021.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta para residencias del área metropolitana de Monterrey, 2021.

Gráfica 5. Infraestructura y seguridad

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta para residencias del área metropolitana de Monterrey, 2021.
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CONCLUSIONES 
Con base a los resultados obtenidos a través de 
la aplicación de la encuesta semiestructurada 
de corte transversal en el AMM, se verificó la 
importancia que la sociedad asocia a ciertos 
aspectos con doble propósito: i) reducción del 
impacto ambiental y ii) aumento de su valor 
patrimonial. El principal resultado a tratar es 
la accesibilidad que tienen los encuestados, 
puesto que el 77.10% de los ellos 
considerarían ampliar o adecuar un espacio 
verde en su vivienda. Además, destaca que las 
personas asumen que el impacto sería positivo 
en términos ambientales si todos 
contribuyéramos con los metros cuadrados 
correspondientes de área verde por vivienda 
recomendados. Eso a su vez, nos hace ver la 
importancia que la sociedad le brindaría a las 
áreas verdes si se les expone la problemática 
en la cual nos encontramos y la manera en la 
cual se podría aportar como habitantes. 

Por otro lado, la infraestructura básica 
es de suma importancia para los aspectos 
ambientales y el aumento de valor de las 
viviendas, ya que, sin los servicios necesarios 
y adecuados, podríamos afectar no solo el 
medio ambiente, sino que también la 
valoración del inmueble y la calidad de vida de 
las personas. 

En cuanto a infraestructura se refiere, 
sobresale el caso del servicio de aguas 
residuales, puesto que este mecanismo se usa 
para el riego de los parques y jardines públicos 
en algunos municipios, como son San Pedro 
Garza García y Monterrey. Sin embargo, los 
resultados arrojaron que el 57.10% de las 
personas que residen dentro del AMM no 
cuenta con este servicio.  

De las personas entrevistadas 
residentes en los municipios considerados en 

la muestra, uno que brinda el riego con aguas 
residuales es San Pedro Garza García, el cual 
según el reporte del estado de la calidad de aire 
en el AMM (Secretaría de desarrollo 
sustentable N.L, 2021), en este municipio se 
encuentra un índice de calidad de aire (ICA) 
de moderado a bueno, entre los 59 ICA y los 
38 ICA, debido a que las viviendas de este 
municipio prioriza el cuidado de áreas verdes 
públicas y privadas, garantizando el 
cumplimiento de metros cuadrados en cada 
una de sus obras civiles y, por su puesto, en las 
viviendas.  

Derivado de este resultado se tiene 
claro que existe un servicio en el cual se podría 
atacar de manera directa y el beneficio 
ambiental sería aún mayor. 

Por otro lado, y fuera del ámbito 
ecológico, podemos ver que la mayoría de las 
zonas del AMM cuenta con los servicios 
necesarios en cuanto a instituciones de salud, 
educativas, transporte público y seguridad. Sin 
embargo, los datos recabados aún marcan una 
pequeña negativa en los aspectos ambientales 
y de servicios que se puede tomar como área 
de oportunidad para una mejora continua.  

Si le diéramos más importancia a la 
calidad de la infraestructura, servicios, 
cumplimiento en los lineamientos municipales 
e incluso tomando en cuenta la seguridad y las 
instituciones de servicios básicos, la estrategia 
de política pública de mejorar el entorno para 
contribuir al impacto medio ambiental, la 
valorización de las propiedades podrían 
incrementarse, es decir, se habrían creado y 
aprovechado los incentivos que la estrategia 
de asignación de valor a las áreas verdes 
brinda a áreas metropolitanas como las de 
Monterrey , Nuevo León.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Este trabajo de investigación trata de analizar 
las relaciones del consumidor y la marca en 

Internet, por lo tanto, es que se abordan datos 
interesantes e importantes que justifican los 
motivos para centrarlo en Internet y, en el 

Resumen Abstract 
Gracias al nivel de penetración del Internet y, del 
comercio electrónico entre los usuarios surgió la 
necesidad de estudiar al comprador en línea desde el 
punto de vista de su comportamiento y hábitos en 
Internet. El objetivo del presente trabajo consistió en 
analizar el efecto del modelo e-servicescape sobre 
las intenciones de comportamiento en Internet, tales 
como el eWOM, la lealtad de marca y, la intención 
de compra, utilizando como mediadora a la 
confianza en el sitio web, entre los compradores en 
línea de supermercados. Y fue a través de una 
investigación cuantitativa que se aplicó un 
cuestionario en línea a consumidores habituales de 
productos de supermercados localizados en la 
región de Tamaulipas y Nuevo León, México. 
Dentro de los principales resultados se concluyó que 
el modelo e-servicescape tiene un efecto directo 
sobre la lealtad de marca, la intención de compra y, 
el comportamiento eWOM. Sin embargo, resultó 
interesante encontrar que el efecto indirecto por 
medio de la confianza en el sitio web no pudo ser 
comprobado en las tres variables a explicar, por lo 
tanto, es que se plantearon posibles razones de lo 
anterior. 
 
Palabras clave: Confianza, e-servicescape, eWOM, 
intención de compra, lealtad de marca.  

Thanks to the level of penetration of the Internet and 
e-commerce among users, the need arose to study the 
online buyer from the point of view of their behavior 
and habits on the Internet. The objective of this work 
was to analyze the effect of the e-servicescape model 
on behavioral intentions on the Internet, such as 
eWOM, brand loyalty and purchase intention, using 
trust in the website as a mediator among online 
supermarket shoppers. And it was through a 
quantitative research that an online questionnaire was 
applied to regular consumers of products from 
supermarkets located in Tamaulipas and Nuevo Leon, 
Mexico. The main results indicated that it was 
concluded that the e-servicescape model has a direct 
effect on brand loyalty, purchase intention and 
eWOM behavior. However, it was interesting to find 
that the indirect effect through trust in the website 
could not be verified in the three variables to be 
explained, therefore possible reasons for the above 
were raised, as well as future lines of research to 
reevaluate the hypotheses presented by the mediation 
relationships. 
 
 
Keywords: Brand loyalty, e-servicescape, eWOM 
purchase intention, trust. 
JEL: M31, M32, M39 



comercio electrónico en el tipo de comercio al 
por menor. Específicamente, se analizan los 
aspectos que determinan comportamientos 
como la lealtad de marca, la intención de 
eWOM (comunicación boca a boca 
electrónica) y, la intención de compra en 
línea. Esta es una investigación pertinente, es 
decir, busca conocer y enfrentar el problema 
de entender lo que sucede entre el consumidor 
y la marca en Internet con la finalidad de 
identificar y explicar los motivantes que lo 
conducen a convertirse en un cliente leal a la 
marca y, por consiguiente, le surja al un 
comportamiento de intención en línea. Por 
otro lado, la investigación se sitúa en el 
territorio de Internet, el cual, presenta una 
importante penetración entre las personas. 
Además, al estar situada en este contexto; las 
relaciones entre el consumidor y la marca se 
producen a nivel mundial, por lo que este 
trabajo tiene una relevancia global. 

Desde el punto de vista teórico, esta 
investigación propone ampliar e ir más allá de 
los modelos localizados en los estudios 
empíricos recientes, realizando una fusión 
entre las relaciones planteadas por los autores 
entre el consumidor y la marca en Internet. 
Esta investigación se lleva a cabo en un lugar 
distinto a las investigaciones previas, además, 
se aplican las relaciones entre variables en 
otro país a los localizados en la revisión de 
literatura. En lo referente al contexto, el 
modelo es probado en un contexto diferente, 
por ejemplo, los estudios recientes han 
investigado contextos específicos como la 
industria de la aviación, tiendas en línea, 
compañía de seguros, usuarios de sitio web 
Shopee, universidades, minoristas de ropa, 
cosméticos de lujo, entre otros. 
1.1. Internet 

El uso de Internet ha ido en aumento, 
de acuerdo con los últimos datos de la UIT, 
(2019) (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), el porcentaje de 
hogares con acceso a Internet a nivel mundial 
entre el 2002 y el 2019 se ha incrementado en 
325%; siendo en los países en desarrollo en 
donde mayor crecimiento ha tenido (914%); 
mientras que en los países desarrollados se ha 
aumentado en 148%.  

La situación actual de Internet a nivel 

de Latinoamérica y el Caribe y, de México de 
acuerdo con datos publicados en Statista 
(Johnson, 2021; Chevalier, 2020), entre los 
años 2015 y 2020 México posee entre el 1.7% 
y 1.8% de los usuarios de Internet en el mundo 
y, respecto al total de usuarios de 
Latinoamérica y el Caribe ha concentrado 
entre el 16% y el 17% de los usuarios. Ahora 
bien, se presenta una comparación del 
porcentaje de crecimiento de usuarios entre el 
2015 y el 2020, siendo que a nivel mundial el 
crecimiento es de 48%, en Latinoamérica y el 
Caribe del 40% y, en México de 39% (muy 
similar al crecimiento presentado en la 
región).  Por otro lado, en el reporte de 
Chevalier, (2020) se realiza un pronóstico del 
número de usuarios de Internet en México 
para los siguientes cinco años, llegando al año 
2025 a 95.31 millones de usuarios, lo cual 
representa un crecimiento del 64% respecto al 
año 2015.   

Asimismo, de acuerdo con datos del 
Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 
2020), en México la población en 2020 es de 
126,014,024, por lo que comparando el 
número de usuarios de Internet en México es 
posible concluir que el 64% de la población 
en este país utiliza Internet. Y, respecto al año 
2015, la población en México según datos del 
INEGI, (2015) era de 119,938,473 personas, 
representando los usuarios de Internet al 48% 
del total. Así que, comparando ambos años, 
existe un aumento en este periodo de 16%, es 
decir 6,075,551 usuarios más en cinco años.  

En resumen, con los datos anteriores 
es posible conocer la importancia del uso de 
Internet entre las personas, además, se 
observa el nivel de crecimiento que ha tenido 
a lo largo del tiempo y, esto da paso al 
siguiente aspecto a tratar: el comercio 
electrónico.  
1.2. Comercio electrónico 

Gracias al grado de penetración del 
Internet entre las personas es que el comercio 
electrónico se ha convertido en parte 
importante de la vida moderna (Coppola, 
2021) y, de especial relevancia es la industria 
de las ventas al por menor, al año 2016 se 
presentan 1.66 billones de compradores de 
bienes y servicios en Internet a nivel mundial 
en este canal, 1.92 billones en 2019 y, se 



espera que para el año 2021 sean 2.14 billones 
de personas es decir, del año 2016 al 2021 la 
tendencia indica un crecimiento de 28.91%. 
Y, hablando de ventas Sabanoglu, (2021) 
establece en su reporte “Ventas globales de 
comercio electrónico minorista 2014-2024” 
que en el año 2019 las ventas exceden los 3.5 
trillones de dólares en todo el mundo, en 2020 
representan 4.28 trillones de dólares y, para el 
año 2022 se esperan 5.4 trillones de dólares en 
ventas, en porcentaje para el año 2022 se 
prevé un aumento de 54.28% tomando como 
base al año 2019. 

También cabe señalar que las 
compras en línea son realizadas por medio de 
plataformas donde los consumidores 
comparan y navegan para conocer y ejecutar 
la compra del producto o servicio requerido 
(Coppola, 2021). De acuerdo con el reporte 
“Distribución de las compras en línea globales 
a julio de 2019, por canal” de Sabanoglu, 
(2020) se presenta que los mercados en línea 
concentran a la mayor parte de las compras en 
Internet (47%) y, en segundo lugar, al sitio 
web o aplicación del vendedor minorista 
(26%).  

Ahora bien, hablando 
específicamente de México, por medio del 
INEGI, (2018), es posible conocer el 
desarrollo del comercio electrónico en este 
país. En su último reporte, que abarca del 
2013 al 2018, se encuentra que han 
incrementado los valores corrientes en 
millones de pesos en el comercio electrónico 
en 130%. Y, a detalle, se conoce que el 
comercio al por mayor ha cambiado en 152% 
y, en otros servicios, se ha incrementado en 
89%. Sin embargo, en donde es mayor el 
crecimiento es en el comercio al por menor, 
con un aumento de 241%.  

Un dato interesante es la contribución 
del comercio electrónico al producto interno 
bruto (PIB) de México. El INEGI, (2018) 
muestra que en el año 2018 el comercio 
electrónico representa el 5% del PIB nacional 
y, de manera desglosada, otros servicios 
representan el 2.4%, el comercio al por mayor 
el 1.4% y, finalmente, el comercio al por 
menor, tiene una participación de 1.2%. En 
total, entre los años mencionados, la 
participación ha aumentado 71%. En el 

comercio al por mayor, el aumento es de 87% 
y, en el comercio al por menor es donde se 
presenta un crecimiento importante (154%). 

En síntesis, en México el comercio al 
por menor está teniendo un importante 
crecimiento dentro del comercio electrónico, 
por lo que a continuación se describe la 
composición del comercio minorista, de 
acuerdo con los resultados de los Censos 
Económicos del INEGI en el año 2018; 
tomando como base los datos sobre los 
ingresos de las actividades económicas se 
encuentra que el comercio al por menor en 
supermercados es el que mayores ingresos 
genera; teniendo una participación del 18% de 
los ingresos totales de las actividades del 
comercio al por menor. En segundo lugar, 
aparece el comercio relacionado con gasolina 
y diésel; siguiendo el comercio de 
automóviles y camionetas nuevos.  

En suma, esta investigación se lleva a 
cabo en el contexto del comercio al por menor 
en supermercados debido a la importante 
participación del comercio minorista en 
México y, se considera el comercio al por 
menor en supermercados al ser la principal 
actividad económica en cuanto a ingresos 
generados se refiere. 

Continuando con el análisis del 
estado actual del comercio electrónico en este 
país, en el reporte “Comercio electrónico en 
México 2020” realizado por EcommerceDB, 
(2021) se presentan los siguientes datos 
relevantes para describir al mercado 
mexicano. En primer lugar, se determina que 
al año 2020 existen 51 millones de usuarios de 
comercio electrónico, es decir se cuenta con 
39% de penetración de usuarios de comercio 
electrónico respecto al total de la población y, 
sobre el número de usuarios de Internet en 
México, la penetración del comercio 
electrónico es de 62.99%.  

Sobre el mercado, las ventas netas del 
comercio electrónico en el año 2019 
representan $14 billones de dólares y, la tasa 
de crecimiento anual compuesta (CAGR) en 
las ventas netas del 2019 y a lo esperado al 
2024, es de 11%. Cabe mencionar que las 
compras se concentran principalmente en 
productos electrónicos y de medios de 
comunicación. En otro sentido las cinco 



principales tiendas en línea mayormente 
utilizadas en México son Amazon, Mercado 
Libre, Walmart, Apple y Coppel (tomando 
como base las ventas netas), estas tiendas 
representan al 50% del comercio electrónico 
mexicano y, han tenido un crecimiento al 
2020 de 171% desde el año 2017 
(EcommerceDB, 2021). El comprador 
mexicano en línea de acuerdo con el reporte 
de EcommerceDB, (2021) tiene un importante 
potencial ya que se espera que para el año 
2024 sean 74 millones de usuarios del 
comercio electrónico, es decir un crecimiento 
de 45% respecto al año 2020.  

Gracias a los datos que reflejan la 
situación del comercio electrónico en México 
de años anteriores, actuales y de pronósticos 
para los siguientes años ha sido posible 
contextualizar el escenario en el cual se lleva 
a cabo este trabajo de investigación, además, 
de conocer las principales características que 
definen al comprador en línea, así como los 
aspectos que se encuentran relacionados con 
él. Por medio de lo analizado previamente se 
conoce del importante crecimiento del 
comercio electrónico por lo que surge la 
necesidad de continuar estudiando al 
comprador en línea desde el punto de vista de 
su comportamiento y hábitos en Internet. 
1.3. Modelo e-servicescape  

Este es un constructo de una serie de 
componentes que rodean al cliente durante su 
experiencia de compra en línea y, que 
considera tres dimensiones de los sitios web: 
apariencia estética, diseño y funcionalidad y, 
la seguridad financiera (Harris & Goode, 
2010); los cuales llevan a generar confianza y 
lealtad, o bien intención de compra (Harris & 
Goode, 2010; Tran & Strutton, 2020).  

Harris & Goode (2010) muestran y 
analizan un modelo sobre las intenciones de 
compra, confianza y del e-servicescape en 
ambientes en línea, además, operazionalizan y 
prueban el modelo del servicescape, 
relacionando el constructo con la confianza y 
las intenciones de compra. Posteriormente, 
Sreejesh y Ponna, (2017) demuestran el 
impacto del e-servicescape sobre la lealtad al 
analizar los sitios web de turismo en alumnos 
de una escuela de negocios en India. 

Coincidentemente, al buscar describir 

al e-servicescape y, analizar las relaciones 
existentes entre la confianza, actitud hacia la 
marca y el sitio web y, las intenciones de 
eWOM y de compra, Wu et al. (2017) 
demuestran en su investigación que las 
dimensiones del e-servicescape tienen un 
efecto sobre las actitudes del consumidor y la 
confianza en el sitio web y, gracias a las 
respuestas internas de los consumidores se 
influye en las intenciones de eWOM y de 
compra.      

Asimismo, Tankovic & Benazic 
(2018) en su artículo analizan por medio de 
las dimensiones del e-servicescape el efecto 
de las percepciones de los consumidores sobre 
el valor de compra y la lealtad de marca 
utilizando el modelo S-O-R y, aplicando un 
cuestionario en línea a compradores activos 
en Internet concluyen que el valor de compra 
y la lealtad son influidos por la interpretación 
del consumidor del e-servicescape. 

De igual importancia, con el objetivo 
de analizar los atributos del e-servicescape y 
su relación con la intención de compra 
utilizando el tipo de usuario de Internet como 
moderador, Teng et al. (2018) obtienen como 
resultados que, en general las dimensiones de 
apariencia estética e interactividad 
incrementan las intenciones de compra de los 
usuarios y, al analizar los resultados con los 
moderadores se encontraron diferencias. 

Del mismo modo, Tran & Strutton 
(2020) buscan determinar sí existe diferencia 
entre las publicaciones de los usuarios de 
email y de redes sociales en relación al e-
servicescape de los vendedores en línea, 
además, de investigar sí las reseñas de los 
clientes influyen en las percepciones de los 
consumidores de los e-servicescapes de los 
sitios web y determinar sí las percepciones de 
los consumidores de los e-servicescapes se 
relacionan con la confianza y esta con las 
intenciones de eWOM y lealtad de marca y, 
concluyen que los dos grupos analizados 
presentan diferencias, además, las reseñas de 
los clientes tienen un papel importante en el 
constructo del e-servicescape, y este tiene un 
efecto positivo en el eWOM y en la lealtad de 
marca. 

Por lo tanto, se concluye que el e-
servicescape es un constructo que se ha 



analizado y relacionado con variables como la 
lealtad de marca, la intención de compra y el 
comportamiento eWOM en Internet. Este 
modelo permite conocer las percepciones de 
los consumidores resultantes de sus 
interacciones con el sitio web de compra en 
línea y permite también, analizar a 
profundidad cada uno de los componentes que 
influyen sobre sus intenciones. Por medio de 
esta investigación se presenta al mencionado 
modelo y, además, se analiza de forma 
conjunta el efecto sobre tres variables de 
intención de comportamiento, que sí bien se 
han analizado anteriormente de forma 
particular una o dos de ellas, en este estudio 
se presentan como tres variables 
dependientes. 

El objetivo del presente trabajo 
consiste en analizar el efecto del e-
servicescape sobre las intenciones de 
comportamiento en Internet: eWOM, lealtad 
de marca e intención de compra, por medio de 
la confianza en el sitio web entre los 
compradores en línea de supermercados. 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Modelo S-O-R 
Este trabajo de investigación se basa en el 
modelo S-O-R, reconocido también como de 
estímulo – organismo – respuesta, el cual 
surge para determinar los efectos del ambiente 
físico y social en el ser humano 
específicamente: en los sentimientos, la forma 
de realizar el trabajo y sus interacciones 
sociales; con el objetivo de mostrar un 
panorama que identifique y mida el impacto de 
variables en la vida diaria de las personas, así 
como en el comportamiento y la parte afectiva 
y de actitudes (Mehrabian & Russell, 1974). A 
continuación, se muestra el desarrollo de este 
modelo hasta llegar al e-servicescape. 

El modelo S-O-R se resume y 
comprende en dos enunciados: 1) conocer o 
medir la influencia del estímulo físico en las 
emociones y, 2) identificar el efecto del 
estímulo sobre diferentes comportamientos, 
tales como el desempeño laboral y la 
interacción social. La investigación de 
Mehrabian & Russell (1974) ayuda a definir la 
relación entre las tres respuestas emocionales 
y las variables de estímulo y, del mismo modo, 
las variables mediadoras están relacionadas 

con la clase genérica de los comportamientos 
de aproximación – evitación.  

Se dice que en las estrategias de 
mercadotecnia además de considerar las 
características del producto y del consumidor, 
es importante incluir los atributos de la tienda 
(Buckley, 1991). Y es en la década de los 80´s 
en donde es aplicado a la venta al por menor, 
encontrando que la atmósfera (variables 
dentro de la tienda) influye en los 
consumidores en términos de dos estados 
emocionales: placer y excitación; siendo estos 
estados mediadores en los comportamientos 
de las personas, explicando y pronosticando el 
efecto de los cambios suscitados dentro de las 
tiendas sobre el comportamiento de compra de 
los clientes (Donovan & Rossiter, 1982). 
Además, independientemente de la necesidad 
del cliente respecto a un producto, se toma en 
consideración que las compras se realizan 
dentro de un contexto (Buckley, 1991). 

Gracias a la psicología ambiental 
existen variables que representan a los 
atributos de las tiendas y, estos atributos 
forman parte del entorno que acompaña al 
consumidor durante su compra (Buckley, 
1991), encontrando variables atmosféricas que 
influyen en una amplia variedad de 
evaluaciones y comportamientos del 
consumidor (Turley & Milliman, 2000). En la 
perspectiva atmosférica y de imagen de Turley 
& Fugate (1992), la atmósfera es un 
componente de la imagen del vendedor de la 
venta al por menor, y esta atmósfera es capaz 
de modificar el comportamiento del 
consumidor. Se encuentra evidencia de que la 
atmósfera tiene un efecto positivo sobre el 
nivel de gasto de los consumidores 
determinando la cantidad de dinero y 
productos que son adquiridos en una tienda; 
además, que es posible inducir el 
comportamiento del consumidor bajo las 
condiciones creadas en el ambiente por parte 
de la gerencia (Turley & Milliman, 2000).  

Específicamente en las compras en 
línea, el diseño del sitio web es considerado 
como un elemento de relevancia en la 
estrategia de la venta al por menor que soporta 
al logro del éxito de las tiendas en línea 
(Mummalaneni, 2005). A su vez, existe un 
efecto de la atmosfera del sitio web sobre las 



actitudes, satisfacción y otros 
comportamientos de aproximación – evitación 
gracias a las emociones que las personas 
experimentan durante la compra en línea 
(Eroglu et al., 2003). El modelo S-O-R de 
Mehrabian & Russell (1974) ha sido un 
modelo viable para medir las respuestas de los 
consumidores en las tiendas virtuales de los 
sitios web (Mummalaneni, 2005). Esto se debe 
a que la atmósfera de un sitio web juega un 
papel importante al crear reacciones positivas 
y a que dichas reacciones serán mayores en 
ciertas circunstancias (Eroglu et al., 2003). 

Además, se ha investigado el efecto de 
las señales ambientales en línea; 
específicamente, las relacionadas con la marca 
y, con la calidad del sitio web sobre la 
intención de compra del consumidor, 
utilizando como variables mediadoras a la 
confianza y al riesgo percibido; confirmando 
la relación, siendo de mayor importancia la 
marca, más que la calidad, para determinar la 
intención de compra en línea (Chang & Chen, 
2008). 

El modelo S-O-R ha sido utilizado 
para enmarcar investigaciones relacionadas 
con las particularidades de los sitios web, las 
respuestas resultantes son expresadas en 
emociones y, los comportamientos de compra 
se derivan del proceso (Tran & Strutton, 
2020). Se han investigado las relaciones entre 
el ambiente físico y diferentes variables como 
las intenciones de compra, desempeño de las 
empresas, etc., utilizando al modelo S-O-R 
(Hightower et al., 2002).   

El modelo S-O-R también sirve de 
base para Wu et al., (2017), este permite 
construir una cadena causal que considera a las 
actitudes hacia la marca y al sitio web como 
estados actitudinales que se le presenta a los 
consumidores en un sitio web. Las variables 
utilizadas como de organismo son la 
confiabilidad del sitio web y, la actitud del 
sitio y la marca; finalmente, las respuestas, que 
son la parte final de la cadena, son las 
intenciones de compra y de eWOM (Wu et al., 
2017).  
2.2. Literatura e-servicescape 

 Como evolución al modelo S-O-R, 
nace en los años 90´s el modelo de 
servicescape, este proviene de la necesidad de 

conocer el impacto de lo que rodea físicamente 
a empleados y consumidores para lograr las 
metas organizaciones y las de mercadotecnia 
respectivamente (Bitner, 1992). Este modelo 
incluye las dimensiones ambientales y dos 
moderadores (empleados y consumidores); así 
como las respuestas internas que se producen, 
tanto cognitivas, emocionales y psicológicas 
y, finalmente, el comportamiento derivado de 
lo anterior, que se determina como de 
aproximación o evitación (Bitner, 1992).  
 De manera sucesiva y, debido a la 
expansión del comercio electrónico, se lleva el 
modelo servicescape a dicho ámbito (Harris & 
Goode, 2010), denominándolo e-servicescape; 
en donde se propone una nueva escala para 
medirlo, y se plantea cómo las relaciones entre 
las dimensiones conducen a la confianza y, a 
la intención de compra. La confianza es clave 
en los intercambios que se dan en línea, por lo 
que las evaluaciones del e-servicescape, la 
confianza en el sitio web y las intenciones de 
compra se encuentran relacionadas (Harris & 
Goode, 2010).   
 Las dimensiones del modelo son tres 
y, a continuación, se detalla cada una de ellas. 
La apariencia estética “se refiere a las 
condiciones ambientales en línea y la medida 
en que los consumidores interpretan el 
panorama de servicios como atractivos” 
(Harris & Goode, 2010, p. 231), que de 
acuerdo con los autores incluye las 
subdimensiones de originalidad del diseño, la 
apariencia visual y el valor de entretenimiento. 
El siguiente componente del constructo es el 
diseño y funcionalidad, este incluye dos 
conceptos: el diseño es la “disposición, 
organización, estructura y adaptabilidad de los 
sitios web, mientras que la funcionalidad se 
refiere al grado en que dichos elementos 
facilitan los objetivos del servicio” (Harris & 
Goode, 2010, p. 232), las subdimensiones en 
el constructo son usabilidad, relevancia de la 
información, personalización e interactividad. 
El último componente es denominado 
seguridad financiera que “se refiere a la 
medida en que los consumidores perciben a los 
procesos de pago y a las políticas generales de 
un sitio web, como seguros” (Harris & Goode, 
2010, p. 233), incluye a la seguridad percibida 
y a la facilidad de pago.  



Cada uno de los componentes se 
evalúa respecto a la confianza en el sitio web 
a fin de identificar la existencia de una relación 
positiva y, a su vez conocer la relación de la 
confianza con la intención de compra, 
llegando a la conclusión que los tres 
componentes están relacionados 
positivamente con la confianza y, que la 
confianza en el sitio web determina la 
intención de compra.  

Sobre el servicescape de Bitner 
(1992) se concluye se ha aplicado por Harris y 
Goode (2010) y reemplazan la tercera 
dimensión relacionada con los signos y 
símbolos, por la seguridad financiera. 
Además, es importante mencionar que al 
conceptualizar al e-servicescape como un 
constructo que incluye tres dimensiones y, que 
a su vez cada una de las dimensiones tiene 
subdimensiones, es posible lograr un modelo 
amplio y profundo (Harris & Goode, 2010).  

El e-servicescape como se ha 
mencionado es una aplicación del modelo S-
O-R (Harris & Goode, 2010) y ha sido 
utilizado para explicar comportamientos de los 
consumidores en Internet, comprobándose su 
efecto sobre las intenciones (Tran & Strutton, 
2020;  Teng et al., 2018; Tankovic & Benazic, 
2018; Wu et al., 2017; Bello et al., 2020; 
Sreejesh & Ponnam, 2017). 

En síntesis, con el análisis interior es 
posible plasmar en el modelo de la Figura 1 
(Anexos) las relaciones entre las variables que 
son planteadas. Estableciendo y siguiendo la 
guía del modelo S-O-R, se determina al 
modelo de e-servicescape como el estímulo, a 
la confianza en el sitio web como el organismo 
y, la respuesta representa a las intenciones de 
comportamiento: lealtad de marca, intención 
de compra y el comportamiento eWOM. 
Buscando identificar tanto los efectos 
indirectos, como los directos entre el e-
servicescape y las variables de 
comportamiento. 
2.3. Hipótesis 

En seguida, se presentan las hipótesis 
de la investigación. Específicamente sobre la 
relación del modelo e-servicescape con la 
confianza se menciona que Harris & Goode 
(2010) utilizan esta variable como mediadora 
para determinar la intención de 

comportamiento y, los autores concluyen en 
su investigación que la confianza es 
importante en la explicación de estas 
relaciones en Internet. Por otro lado, Wu et al 
(2017) identifican que el e-servicescape 
impacta sobre la confianza en el sitio web y, 
finalmente Tran & Strutton (2020) explican la 
relación entre el e-servicescape y su efecto en 
la confianza. El constructo de e-servicescape 
reúne una serie de aspectos relacionados con 
el sitio web, estos aspectos permiten la 
formación de las subdimensiones y 
dimensiones que son parte de él y, gracias a la 
percepción de los usuarios del comercio 
electrónico, es que generan en el consumidor 
la confianza en el sitio web. Por lo tanto, en 
esta investigación se considera a la confianza 
en el sitio web para mediar la influencia del 
modelo e-servicescape sobre ella. Esto lleva a 
la formulación de la siguiente hipótesis: 
H1: el modelo e-servicescape tiene un efecto 
sobre la confianza en el sitio web. 

E-servicescape y lealtad de marca, 
esta es una relación que se ha encontrado en 
la literatura y, gracias al modelo e-
servicescape se ha comprobado que por los 
aspectos que lo integran, originan en las 
personas la respuesta de la lealtad, que es un 
resultado deseable por parte de las marcas. 
Aunque es en el ambiente físico, Hightower et 
al (2002) encuentran un efecto positivo sobre 
las intenciones de comportamiento incluida la 
lealtad. Hablando del ambiente digital, Harris 
& Goode (2010) identifican que el modelo 
influye sobre la lealtad, lo cual coincide con 
lo concluido por Sreejesh & Ponnam (2017): 
el e-servicescape afecta a la e-lealtad (lealtad 
electrónica). Además, Tankovic & Benazic 
(2018) demuestran que las dimensiones del e-
servicescape de diseño y funcionalidad y, las 
de seguridad financiera, establecen el valor 
percibido de las compras electrónicas, lo cual 
afecta a la lealtad actitudinal. Asimismo, Tran 
& Strutton (2020) establecen que el e-
servicescape a través de la confianza influye 
de manera positiva en la lealtad. En esta 
investigación se determina analizar el efecto 
e-servicescape sobre la lealtad de marca, 
identificando sí por medio de la confianza del 
sitio web es mejor explicada o bien de manera 
directa. 



H2a: el e-servicescape tiene un efecto sobre la 
lealtad de marca a través de la confianza en el 
sitio web. 
H2b: el e-servicescape tiene un efecto directo 
sobre la lealtad de marca. 

La intención de compra es una 
variable del comportamiento del consumidor 
que también se pretende explicar y, siendo 
que el e-servicescape es un modelo cuyas 
dimensiones conciben ciertos 
comportamientos como respuesta, es que se 
incluye a la intención de compra como una 
variable a explicar a través del constructo. 
Harris & Goode (2010) encuentran en su 
investigación que el e-servicescape es un 
modelo que tiene influencia sobre la intención 
de compra. Al igual que con el tema de la 
lealtad Hightower et al (2002) establecen que 
este constructo tiene un efecto positivo sobre 
las intenciones de comportamiento, en este 
caso la intención de compra. Además, Wu et 
al (2017) concluyen en su trabajo que gracias 
a las respuestas internas del individuo se 
produce la influencia sobre la intención de 
compra.  

Ya que ha sido demostrada la relación 
entre el e-servicescape y la intención de 
compra, se formula la siguiente hipótesis que 
establece el impacto del modelo sobre el 
comportamiento del consumidor y, además, el 
efecto de la variable confianza en el sitio web 
como mediadora en la relación. También se 
evalúa el efecto directo del modelo sobre la 
intención de compra. 
H3a: el e-servicescape tiene un efecto sobre la 
intención de compra a través de la confianza 
en el sitio web. 
H3b: el e-servicescape tiene un efecto directo 
sobre la intención de compra. 

Finalmente se analiza el efecto del 
modelo e-servicescape sobre el 
comportamiento de intención de eWOM del 
consumidor. Tal como se ha mencionado con 
la lealtad de marca y la intención de compra, 
el comportamiento eWOM es también una 
intención que se espera que surja en el 
consumidor gracias a las dimensiones que 
componen al e-servicescape. Tran & Strutton 
(2020) identificaron que por medio de la 
confianza en el sitio web, el e-servicescape 
influye de manera positiva sobre una 

intención de eWOM. Así como Wu et al 
(2017), determinaron que el eWOM es 
influido por las respuestas internas del 
individuo que son resultado de los estímulos 
del e-servicescape. Y, Hightower et al (2002) 
igualmente confirma que el e-servicescape 
tiene un efecto positivo sobre las intenciones 
de comportamiento. Por lo tanto, se define la 
siguiente hipótesis que muestra la relación 
entre el modelo y la intención de eWOM en 
Internet, tanto de manera directa como por 
medio de la confianza. 
H4a: el e-servicescape tiene un efecto sobre la 
intención de eWOM a través de la confianza 
en el sitio web. 
H4b: el e-servicescape tiene un efecto directo 
sobre la intención de eWOM. 
3. MÉTODO 
Esta es una investigación con enfoque 
cuantitativo, así que fue empleado el método 
de encuesta para la obtención de los datos. Los 
datos que se utilizaron en la investigación 
fueron conseguidos gracias a un cuestionario 
desarrollado y validado por Harris & Goode, 
(2010), lo correspondiente al eWOM por 
Okazaki, (2009) y Verhoef et al., (2002) y, 
sobre la variable lealtad se consideró a Beatty 
et al., (1996). Previamente este cuestionario 
fue aplicado en la reciente investigación de 
Tran & Strutton, (2020). Otro rasgo que se 
resalta es que para el levantamiento de los 
datos fue utilizado un cuestionario en línea 
por medio de la aplicación Formularios de 
Google.  
 Como fue mencionado en la sección 
de introducción, este trabajo se enfoca en las 
ventas en línea de supermercados, así que 
tomando esto en cuenta, la investigación se 
centró en la región de Nuevo León y 
Tamaulipas especialmente, ciudades donde es 
ofertado este servicio y, es en la Tabla 1 
(Anexos) donde se presenta el desglose de las 
ciudades en donde fue aplicado el 
cuestionario.  
 El tamaño de muestra fue de 200 
personas, lo cual se obtuvo considerando una 
población infinita, un nivel de confianza de 
95% y un margen de error de 7%. De los 
cuales el 39.5% mencionó no haber comprado 
productos de supermercados en línea, 
resultando que el 60.5% sí lo había realizado. 



La unidad de análisis se define como 
consumidores regulares de productos de 
supermercados en la región de Nuevo León y 
Tamaulipas. La edad promedio de los 
participantes en la investigación fue de 37.96 
años, teniendo una edad mínima de 20 años y 
una edad máxima de 74 años. Y, para conocer 
mejor la muestra, su composición se resume 
en la Tabla 2 (Anexos). 
 Esta investigación emplea un método 
de muestreo por conveniencia del tipo bola de 
nieve; al ser una encuesta en línea los 
participantes compartieron el cuestionario por 
Internet a posibles respondientes, quienes 
debían cumplir como filtro ser compradores 
de productos de supermercados. El 
levantamiento de los datos se llevó a cabo del 
1 al 31 de marzo de 2021.  

El análisis de las variables se realizó 
buscando resolver cada una de las hipótesis de 
la investigación. Además, ya que en la 
literatura se establece una relación de 
mediación, fue utilizado el macro Process 
añadido a SPSS; gracias a este macro fue 
posible obtener un análisis del efecto indirecto 
de la variable mediadora. Además, se llevó a 
cabo cada uno de los siguientes análisis 
utilizando el software SPSS. Antes, se 
considera pertinente mencionar que las 
respuestas de las preguntas establecidas en 
escala de Likert fueron procesadas a través de 
los promedios de los ítems.  
* Regresión lineal simple: se realizó el 
análisis del efecto del e-servicescape sobre la 
confianza; asimismo el efecto del e-
servicescape sobre cada una de las variables 
de intención de comportamiento (lealtad de 
marca, eWOM e, intención de compra). 
Además, fueron establecidos los coeficientes 
de regresión y, se contemplaron los datos del 
nivel de significancia e intervalos de 
confianza.  
* Correlación: se realizó un análisis de 
correlación entre la totalidad de las variables 
para conocer la relación existente entre ellas. 
Fue identificado el coeficiente de correlación 
y, su correspondiente nivel de significancia, 
además, de determinar el tipo de relación 
entre las variables (positiva o negativa).   
 Para la realización de la investigación 
fueron consideradas 58 variables de las cuales 

el 89.7% son variables métricas mientras que, 
el 10.3% restante son no métricas. Ahora bien, 
sobre las escalas de medición de las variables 
el 84.5% se encuentran dentro de la escala de 
intervalo, siendo este tipo de escala la de gran 
mayoría, seguida la escala nominal con 10.3% 
de las variables y, finalmente el 5.2% son 
medidas en escala de razón. Específicamente, 
para la medición de las variables de intervalo 
se utilizó a la escala de Likert de cinco puntos.  
4. RESULTADOS  
4.1. Relación confianza en el sitio web – 
modelo e-servicescape. 
En primer lugar, se evaluó el efecto del 
modelo del e-servicescape sobre la variable 
confianza en el sitio web. Para esto se realizó 
un análisis de regresión simple utilizando 
como variable dependiente a la confianza y, al 
constructo de e-servicescape como la variable 
independiente. El análisis de varianza permitió 
conocer la prueba de significatividad y, se 
identificó el ajuste del modelo a los datos. Se 
concluyó de acuerdo con el estadístico F 
(237.965) mayor a 1 y, la significancia (.000) 
menor a .05 que, se rechazó la hipótesis nula 
(ausencia de efecto), por lo que con este 
análisis se menciona que el modelo de e-
servicescape tiene un efecto sobre la confianza 
en el sitio web. Sin embargo, se continúa el 
análisis considerando otros datos.  
 A continuación, se analizó el 
resultado de la correlación entre ambas 
variables. El coeficiente de correlación fue de 
.816, el cual es mayor a .5 por lo tanto se 
concluyó que representó un efecto grande. Se 
confirmó, además, por medio de la prueba de 
significancia que arrojó un coeficiente de .000 
(mayor a .05). La correlación mostró una 
relación positiva entre la confianza en el sitio 
web y el modelo e-servicescape, es decir, a 
medida que la percepción en el modelo de e-
servicescape aumenta, la confianza en el sitio 
web se incrementa proporcionalmente. Por 
otro lado, es importante mencionar que el 
coeficiente de determinación (R²) fue de 
66.7% así que, la variabilidad compartida 
entre ambas variables fue de dicho porcentaje. 
 Hasta este punto se concluyó que el 
modelo propuesto es significativamente bueno 
para predecir la variable, sin embargo, es 
importante la evaluación de la contribución de 



la variable independiente, representada por el 
constructo e-servicescape sobre la confianza 
en el sitio web. Se determinó por medio del 
coeficiente β1 (1.392) que el e-servicescape 
tuvo un impacto positivo sobre la confianza en 
el sitio web ya que fue diferente a cero y, 
mayor al error estándar.    
 Enseguida se realiza el análisis de 
significatividad, al comparar la significancia 
del modelo (.000) con .05 se concluyó que 
existe casi nula probabilidad de que tenga 
ausencia del efecto, por lo tanto, es posible 
afirmar que el modelo e-servicescape tuvo un 
efecto sobre la confianza en el sitio web, 
incluso se menciona que este efecto es 
positivo.  
4.2. Relación lealtad de marca – modelo e-

servicescape 
* H2a: el e-servicescape tiene un efecto sobre 
la lealtad de marca a través de la confianza en 
el sitio web. 
 Gracias al análisis del efecto indirecto 
del e-servicescape a través de la variable 
mediadora (confianza) sobre la lealtad de 
marca, se concluyó que el coeficiente de 
regresión fue de .2723, y, se puede decir que 
el efecto indirecto no fue significativo porque 
el intervalo de confianza consideró el cero (-
.0969, .6971). Con el análisis anterior es 
posible determinar que la hipótesis que 
muestra la mediación de la confianza fue 
rechazada, no obstante, sí existe efecto directo 
del e-servicescape sobre la lealtad de marca. 
* H2b: el e-servicescape tiene un efecto 
directo sobre la lealtad de marca. 
 Se realizó un análisis de regresión 
simple para conocer el efecto del modelo e-
servicescape sobre la variable lealtad de marca 
de manera directa. Se definió al e-servicescape 
como la variable independiente y, la lealtad de 
marca es la variable dependiente. Se concluyó 
de acuerdo con el estadístico F (15.935) mayor 
a 1 y, la significancia (.001) menor a .05 que, 
se rechazó la hipótesis nula que demostró a la 
ausencia de efecto, así que el modelo de e-
servicescape tuvo un efecto sobre la lealtad de 
marca.  
 En cuanto a la correlación entre el 
modelo e-servicescape y la lealtad de marca, 
el coeficiente resultante fue de .344, el cual fue 
menor a .5 por lo tanto la relación tiene un 

efecto moderado. A pesar de tener la 
característica de ser moderada, a través de la 
prueba de significancia con un coeficiente de 
.000 (mayor a .05) fue posible demostrar una 
relación significativa. La correlación presentó 
una relación positiva entre la lealtad de marca 
y el e-servicescape.  
 A continuación, se realiza el análisis 
de los resultados de la regresión entre ambas 
variables. A través del coeficiente β1 (.520) el 
e-servicescape tuvo un impacto positivo sobre 
la lealtad de marca ya que fue diferente a cero 
y, mayor al error estándar. Por otro lado, se 
comparó la significancia del modelo (.000) 
con .05 y se concluyó que no existe ausencia 
del efecto, por lo tanto, el modelo e-
servicescape tuvo un efecto sobre lealtad de 
marca, además, que dicho efecto fue positivo.  
4.3. Relación intención de compra – modelo 
e-servicescape 
* H3a: el e-servicescape tiene un efecto sobre 
la intención de compra a través de la confianza 
en el sitio web. 
 Los resultados presentaron el análisis 
del efecto indirecto del e-servicescape por 
medio de la variable confianza sobre la 
intención de compra. Se encontró que el 
coeficiente de regresión es de .2264, sin 
embargo, se concluyó que el efecto indirecto 
no es significativo, ya que el intervalo de 
confianza contempló al valor cero (-.1499, 
.6520), lo cual no es aceptable. Se concluyó 
que es rechazada la hipótesis que establece que 
la confianza es mediadora en la relación entre 
el e-servicescape. 
* H3b: el e-servicescape tiene un efecto 
directo sobre la intención de compra. 
 Para conocer la existencia del efecto 
directo entre el modelo de e-servicescape y la 
intención de compra se realizó el análisis de 
regresión simple entre ambas variables. La 
intención de compra representó a la variable a 
explicar y, el e-servicescape es la variable 
independiente del modelo, gracias al 
estadístico F (34.233) mayor a 1 y, la 
significancia (.000) mayor a .05 que fue 
rechazada la hipótesis nula (ausencia de 
efecto), por lo tanto, el e-servicescape tuvo un 
efecto sobre la intención de compra. 
 En seguida, se presenta la correlación 
entre el modelo e-servicescape y la lealtad de 



marca, el coeficiente resultante fue de .473, el 
cual fue menor a .5 por lo tanto se concluyó la 
existencia de un efecto moderado. A pesar de 
tener la característica de ser moderada, a través 
de la prueba de significancia con un 
coeficiente de .000 (mayor a .05) fue posible 
demostrar una relación significativa. La 
correlación presentó una relación positiva 
entre la intención de compra y el e-
servicescape.  
 A continuación, se realiza el análisis 
de los resultados de la regresión entre ambas 
variables. A través del coeficiente β1 (.740) el 
e-servicescape tuvo un impacto positivo sobre 
la intención de compra ya que es diferente a 
cero y, mayor al error estándar. Por medio del 
análisis de regresión lineal, se comparó la 
significancia del modelo (.009) con .05 y se 
concluyó que no existió ausencia del efecto, 
por lo tanto, el modelo e-servicescape tiene un 
efecto sobre la intención de compra, además, 
que dicho efecto es positivo.  
4.4. Relación eWOM – modelo e-

servicescape 
* H4a: el e-servicescape tiene un efecto sobre 
la intención de eWOM a través de la confianza 
en el sitio web. 
 Dentro de los resultados de este 
análisis se encontró un análisis de regresión 
que considera al efecto indirecto de la 
confianza y, se concluyó que el coeficiente de 
regresión es de .6117, además, el efecto 
indirecto no fue significativo porque el 
intervalo de confianza contempló al valor cero 
(-.0327, 1.1988). Se encontró que la hipótesis 
establecida fue rechazada, por lo que la 
confianza en el sitio web no es mediadora en 
la relación entre el e-servicescape y la 
intención de eWOM. 
* H4b: el e-servicescape tiene un efecto 
directo sobre la intención de eWOM. 

Para conocer la existencia del efecto directo 
entre el modelo de e-servicescape y la 
intención eWOM se realizó el análisis de 
regresión simple entre ambas variables. La 
intención de eWOM representó a la variable a 
explicar y, el e-servicescape fue la variable 
independiente del modelo. Se concluyó 
gracias al estadístico F (39.555) mayor a 1 y, 
la significancia (.000) mayor a .05 que fue 
rechazada la hipótesis nula (ausencia de 

efecto), por lo tanto, el e-servicescape tuvo un 
efecto sobre la intención de eWOM. 

 A continuación, se presenta la 
correlación entre el modelo e-servicescape y 
la intención de eWOM. El coeficiente fue de 
.50, el cual fue igual a .5 por lo tanto se 
concluyó en esta relación un efecto grande. A 
través de la prueba de significancia con un 
coeficiente de .000 (mayor a .05) fue posible 
demostrar una relación significativa. La 
correlación presentó una relación positiva 
entre la intención de eWOM y el e-
servicescape.  

 En seguida, se realizó el análisis de los 
resultados de la regresión entre ambas 
variables. A través del coeficiente β1 (1.218) 
el e-servicescape tuvo un impacto positivo 
sobre la intención de eWOM ya que fue 
diferente a cero y, mayor al error estándar. 
Además, se comparó la significancia del 
modelo (.000) con .05 y se concluyó que no 
existe ausencia del efecto, por lo tanto, el 
modelo e-servicescape tuvo un efecto sobre la 
intención de eWOM, además, que dicho efecto 
fue positivo.  
5. CONCLUSIONES 

 A continuación, se presentan las 
conclusiones respecto a cada una de las 
hipótesis de la investigación. Respecto a la 
H1 se concluye que el modelo e-servicescape 
tiene un efecto positivo sobre la confianza en 
el sitio. Por lo tanto, la hipótesis H1 no es 
rechazada. Sobre la hipótesis H2a, que 
muestra un efecto del e-servicescape sobre la 
lealtad de marca a través de la confianza en 
el sitio web, se menciona que es rechazada. 
Los resultados del efecto indirecto 
demuestran que el efecto no es significativo, 
contrario a la relación directa, donde el e-
servicescape tiene un impacto sobre la 
lealtad de marca sin necesidad de una 
variable mediadora. Este es un resultado 
interesante ya que de alguna forma se está 
descartando el modelo empleado. 

 Por otro lado, es posible concluir que 
el modelo e-servicescape tiene un efecto 
directo sobre la lealtad de marca, por lo tanto, 
no es rechazada la hipótesis H2b; este efecto 
tiene la característica de ser positivo y 
significativo, sin embargo, es importante ser 
precavidos con esta conclusión, ya que la 



relación entre ambas variables es del tipo 
moderada, aunque significativa.  

 Continuando con la respuesta a las 
hipótesis, se concluye que la hipótesis H3a es 
rechazada debido a que los resultados 
muestran la inexistencia de un efecto 
significativo del e-servicescape sobre la 
intención de compra utilizando a la confianza 
en el sitio web como variable mediadora. 
Esta conclusión es coincidente con la 
planteada sobre la variable lealtad de marca, 
en donde se descarta lo asumido por el 
modelo S-O-R de utilizar una variable como 
mediación, no obstante, se analizarán las 
implicaciones de lo anterior más adelante. 

 Respecto a la hipótesis H3b se 
concluye que no es rechazada ya que se 
demuestra que sí existe un efecto directo 
significativo del e-servicescape sobre la 
intención de compra, además, este efecto es 
positivo.  

 Finalmente, se abordan las últimas 
hipótesis; en el análisis del efecto indirecto 
del e-servicescape sobre la intención de 
eWOM por medio de la confianza se 
concluye que es rechazada la hipótesis H4a, 
así que la confianza en el sitio web no es una 
variable mediadora adecuada. De esta forma 
se deberán replantear las relaciones de 
mediación en este modelo y, además, definir 
otros aspectos para identificar la ausencia de 
un efecto significativo, tal como se había 
comprobado en estudios empíricos 
anteriores. Respecto a la H4b, esta no es 
rechazada, por lo tanto, el e-servicescape 
tiene un efecto directo sobre la intención de 
eWOM. Este es un efecto significativo y 
positivo, además, de tener una alta 
correlación entre las variables.  

 La investigación desarrollada 
presenta una serie de limitaciones que, una 
vez conocidos los resultados se concluye que 
están relacionadas con la metodología, ya 
que en la totalidad de las hipótesis que tienen 
como objetivo probar al modelo S-O-R 
utilizando la mediación de la variable 
confianza en el sitio web, han sido 
rechazadas; a pesar de que en la literatura se 
ha demostrado su efecto. Se considera que 
las limitaciones van de la mano con los 
posibles motivos de rechazo. Sin embargo, es 

importante mencionar, que el constructo e-
servicescape sí tiene un efecto sobre las 
diferentes variables de comportamiento en el 
modelo, pero no fue posible concluir la 
relación a través de la variable mediadora. 

 Las limitaciones se concentran en la 
metodología y, pueden resumirse en: el 
tamaño de muestra; aunque se logra un 
tamaño de muestra de 200 personas, sin 
embargo, para las preguntas relacionadas 
con la compra en línea, la muestra es de 120 
respondientes. El método de muestreo es otra 
de las limitantes; para elegir a los 
participantes se sigue el método de muestro 
bola de nieve, el cual es no probabilístico, así 
que no es posible concluir que los resultados 
sean estadísticamente representativos.  

 La ubicación geográfica es un punto 
importante de resaltar, la encuesta fue 
aplicada en ciudades del estado de 
Tamaulipas y, Nuevo León, sin embargo, al 
utilizar un método de muestreo no 
probabilístico, es que los respondientes se 
concentraron en la ciudad donde reside la 
mayor parte de ellos (Ciudad Victoria); 
pudiendo haber utilizado en su lugar un 
muestreo por cuotas, aunque es no 
probabilístico, pero sí habría asegurado una 
mejor distribución de la muestra por ciudad.  

 El factor de la pandemia también se 
considera como limitación, a pesar de que la 
encuesta se aplica en línea, es un fenómeno 
que limita la búsqueda de participantes de 
manera personal. 
  Y, la traducción del instrumento, se 
considera que debe ser mejorado, ya que 
durante el trabajo de campo se aclaran 
algunas dudas sobre las preguntas, y dichas 
dudas se atribuyen a la traducción realizada. 

Como futuras líneas de investigación se 
propone, en primer lugar, redefinir el 
apartado de metodología, tomando en 
consideración los argumentos mencionados 
en las limitaciones, ya que se presume que 
con un mayor tamaño de muestra y, un 
muestreo que asegure la representatividad 
estadística, se podrán conseguir resultados 
más apegados al modelo teórico. Aunque, los 
resultados obtenidos son reveladores 
demostrando una relación directa 
significativa del e-servicescape sobre las 



intenciones de comportamiento. 
 En segundo lugar, es importante 

analizar la inclusión de otras variables 
mediadoras, ya sea sustituyendo a la 
confianza en el sitio web, o agregando otras 
como la satisfacción, los beneficios 
esperados, el apego a la marca, el 
compromiso del cliente, entre otras. De esta 
forma es posible probar el modelo e 
identificar sí depende de la variable 
mediadora elegida (s) para determinar el 
efecto indirecto. En tercer lugar, es sugerido 
utilizar variables moderadoras con la 
finalidad de identificar diferencias, 
principalmente relacionadas con el tipo de 
producto, por ejemplo, productos de primera 
necesidad y productos de lujo; además, de 

moderadores como la edad, género y, 
resultaría interesante identificar diferencias 
en el comportamiento entre quienes son 
nuevos usuarios debido a la pandemia y, 
aquellos que son usuarios experimentados en 
las compras en línea. 

 Finalmente, se propone realizar una 
investigación que involucre a una sola 
variable dependiente, de esta manera se 
reduce el tamaño del instrumento y, se 
concentra el análisis sobre una variable de 
comportamiento. El estudio puede aplicarse 
tomando en consideración a otro contexto de 
compras en línea, diferente a supermercados, 
o bien, llevar a cabo en otra ciudad, región o 
país. 
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ANEXOS 
Figura 1. Modelo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 1 
Estado % Ciudades 

Tamaulipas 81.5 Ciudad Victoria (88%), Matamoros (5%), 
Reynosa (4%), Tampico (4%) 

Nuevo León 18.5 Monterrey y zona metropolitana (100%) 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 2 

Variable Opción % 

Género Mujer 73.5 
Hombre 26.5 

¿Tiene hijos? Si 68.5 
No 31.5 

Ocupación 

Trabajador de tiempo completo 57.5 
Ama de casa 16.0 
Negocio propio 10.0 
Trabajador independiente 7.5 
Maestro 4.5 
Estudiante 4.0 
Pensionado 0.5 

Fuente: Elaboración propia.  
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Resumen Abstract 
En un entorno de cambios constantes y vertiginosos, 
las Instituciones de Educación Superior (IES) deben 
diseñar estrategias que les permitan enfrentar ese 
contexto inestable a nivel global, sobre todo porque 
en ellas recae la responsabilidad de formar 
profesionistas cuyo perfil de egreso y aún más,  su 
incorporación al ámbito laboral, favorezca la 
prevención y solución de problemas sociales, por lo 
que se requiere de la evaluación de los planes y 
programas de estudio, para medir su efectividad y 
tomar decisiones oportunas respecto a la 
reestructuración de los mismos. La educación es 
determinante en el desarrollo de cualquier país, por 
lo que las IES, buscan la formación de profesionistas 
acordes a las necesidades del entorno, pero, ¿Cuáles 
son las necesidades de los estudiantes? ¿Qué 
requieren los empleadores? ¿Qué capacidades 
favorecen el desarrollo personal y colectivo?, ¿Qué 
capacidades se están fomentando en los espacios 
educativos?, estas son algunas interrogantes que 
dieron origen a la presente investigación, cuyo 
objetivo fue analizar elementos teóricos sobre el 
enfoque de formación de capacidades para el 
desarrollo en instituciones de educación superior en 
México. El trabajo contempló una investigación 
documental, misma que permitió examinar la 

In an environment of constant and dizzying changes, 
Higher Education Institutions (IES) must design 
strategies that allow them to face this unstable context 
at a global level, especially since they have the 
responsibility of training professionals whose 
graduation profile and even more, Their incorporation 
into the workplace, favors the prevention and solution 
of social problems, which is why the evaluation of 
study plans and programs is required, to measure their 
effectiveness and make timely decisions regarding 
their restructuring. Education is decisive in the 
development of any country, so the IES seek the 
training of professionals according to the needs of the 
environment, but what are the needs of the students? 
What do employers require? What capacities favor 
personal and collective development? What capacities 
are being promoted in educational spaces? These are 
some questions that gave rise to this research, whose 
objective was to analyze theoretical elements on the 
approach to training capacities for the development in 
higher education institutions in Mexico. The work 
contemplated a documentary research, which allowed 
us to examine the available literature on the role of 
HEIs in the formation of capacities for development, 
with the purpose that said information motivates the 
reflection of the actors in the educational field 



 

1. INTRODUCCIÓN  
El individuo es un ser social por naturaleza, es 
por ello que se le contempla como un ser 
biopsicosocial, lo que significa que cuenta con 
una serie de características y necesidades 
biológicas, psicológicas y sociales, para lograr 
su desarrollo de forma integral.  
 En el proceso de formación académica 
formal, las Instituciones de Educación 
Superior tienen un papel determinante, toda 
vez que a través de los planes y programas de 
estudio que ofertan, se contribuye a que los 
jóvenes adquieran conocimientos y 
habilidades y consoliden actitudes y valores 
que les permitan ejercer una profesional de 
forma eficiente, representando un área de 
oportunidad para su desarrollo personal y para 
el desarrollo del contexto en el que se 
desempeñan.  
 La presente investigación surge como 
una de las primeras actividades de un proyecto 
de investigación a través de la cual se busca 
analizar cuáles son las capacidades que las 
Instituciones de Educación Superior en 
México  quieren formar en sus estudiantes, con 
la finalidad de dimensionar hasta donde 
atienden las necesidades de desarrollo de los 
jóvenes y del país, mediante los contenidos 
educativos de los planes y programas de 
estudio.  
 
2. MARCO TEÓRICO. 
Las Instituciones de Educación Superior 
enfrentan el reto de adaptarse al cambio y 
rediseñar las estrategias que contribuyan a la 
formación integral de los jóvenes, de acuerdo 
a las demandas de la sociedad.  
  La globalización tiene alcance a 

varios ámbitos, entre los que se pueden 
mencionar el económico, cultural, social y 
también el educativo, aspectos que aunados a 
situaciones como la pandemia del covid 19, 
han incrementado la necesidad de hacer una 
análisis respecto a la estructura de los planes y 
programas de estudio de los diferentes 
esquemas educativos que ofertan las 
instituciones de educación superior en el 
mundo, con la finalidad de evaluar su 
pertinencia, conocer si son acordes a las 
exigencias y necesidades del entorno. Para ello 
es necesario dar respuesta a preguntas como: 
¿Las IES cuentan con los elementos 
necesarios para adaptarse responder a las 
necesidades del entorno? ¿El personal docente 
tiene las habilidades adecuadas para transitar 
de un modelo de educación presencial a un 
modelo hibrido? ¿La comunidad estudiantil 
dispone de los elementos necesarios para 
aprovechar los nuevos modelos de formación 
académica? ¿Las IES contribuyen a la 
formación de profesionistas de forma integral? 
¿Se está formando a los estudiantes de 
educación superior con las capacidades 
necesarias para fomentar el desarrollo?  ¿El 
perfil de los egresados contribuye a resolver 
problemas sociales?, etc., para responder estas 
preguntas, se requiere de una investigación 
profunda en la que se parte del análisis de 
elementos teóricos para posteriormente 
realizar investigación de campo que permita 
conocer la opinión de los sujetos del acto 
educativo (docentes y estudiantes), así como 
de los empleadores, egresados y la sociedad.  
 A continuación se presentan algunos 
elementos teóricos del tema:  
 
2.1 Desarrollo 

literatura disponible sobre el rol que tienen las IES 
en la formación de capacidades para el desarrollo, 
con la finalidad de que dicha información motive la 
reflexión de los actores en el ámbito educativo 
(institución, autoridades, docentes y estudiantes) 
respecto a la relevancia que tiene su participación 
para lograr el desarrollo individual y colectivo.  
 
Palabras clave: Capacidades, Desarrollo, Formación, 
IES  

(institution, authorities, teachers and students) 
regarding the relevance of their participation to 
achieve individual and collective development. 
 
 
 
 
Key words: Capacities, Development, Training, IES.  
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  Esta palabra hace referencia al 
crecimiento, progreso o evolución positiva de 
algo, por lo tanto tiene alcance a una actividad, 
una tarea, una persona, sociedad, región o país. 
De acuerdo al diccionario de la Real Academia 
Española, el desarrollo es una acción o efecto 
de desarrollar o desarrollarse, mientras que 
desde el punto de vista económico, el término 
hace referencia a la evolución de una 
economía hacia mejores niveles de vida.  
 
2.2. Características del Desarrollo 
  Este término puede asociarse a varias 
áreas de la naturaleza y contexto del ser 
humano, a continuación se presentan algunas 
de sus características generales: 

 El desarrollo es universal, lo que 
significa que tiene alcance a 
elementos físicos e intelectuales, 
individuales o colectivos.  

 Se puede generar en forma de proceso, 
lo que significa que se puede repetir 
varias veces y que existe 
interdependencia entre sus etapas.  

 Se asocia como algo positivo, que 
representa una mejora, crecimiento o 
aumento de algo.   

 Se lleva a cabo por secciones, que 
implican cambios o modificaciones en 
relación a un estado o situación 
anterior. 

 
2.3 Tipos de Desarrollo 
  La definición de este término, permite 
identificar el alcance que tiene, en el que se  
contempla desde un aspecto biológico, hasta el 
cognoscitivo, de forma individual y colectiva, 
por lo que de acuerdo a la naturaleza de la 
presente investigación, se observaran los 
siguientes tipos:  
 
2.3.1 Desarrollo cognitivo 
  Es el que se lleva a cabo en el 
individuo y se asocia al proceso a través del 
cual una persona adquiere, refuerza o 
consolida conocimientos y desarrolla 

habilidades, por ejemplo: Aprender cosas 
nuevas, hablar otro idioma, tener la capacidad 
de recordar conceptos, lugares, fechas, etc., 
información que puede y debe poner en 
práctica, con la finalidad de aprovechar para 
prevenir o resolver situaciones problemáticas, 
así como mejorar diversas condiciones.   
 
2.3.2 Desarrollo personal 
  Este tipo de desarrollo se asocia con 
todas aquellas prácticas que le permiten al 
individuo satisfacer sus necesidades y 
experimentar satisfacción personal.  
 El desarrollo personal está 
estrechamente ligado con el desarrollo de 
habilidades blandas, entre las que se pueden 
mencionar: el autoconocimiento, autocontrol y 
autoestima, lo que le permite al individuo 
reconocer sus emociones y sentimientos, 
además de manejarlos de forma que le 
permitan superar las áreas de oportunidad 
personal y relacionarse de mejor manera con 
otras personas.  
   
2.3.3 Desarrollo organizacional 
  Se logra con la participación de las 
personas que colaboran en la organización, 
toda vez que se considera al capital humano 
como el activo más importante de la entidad, 
porque a través de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, se favorece el logro de 
las metas y objetivos de la empresa o 
institución; por lo que se recomienda fomentar 
una cultura en la que los objetivos personales 
de los colaboradores se alineen con los 
objetivos organizacionales, lo que beneficiará 
el desarrollo organizacional.  
 
2.3.4 Desarrollo económico 
 Este tipo de desarrollo se asocia con la 
capacidad que tiene un país o región, de 
generar riqueza para sus habitantes, 
considerando todos los recursos disponibles 
entre los que se pueden mencionar los 
naturales, financieros, tecnológicos e incluso 
los conocimientos y habilidades de su 
población, lo que permitirá el 



aprovechamiento del resto de los recursos. A 
través del este tipo de desarrollo, se generan 
las condiciones que favorecen la satisfacción 
de las necesidades básicas de una población en 
áreas de alimentación, salud, vivienda, 
educación, servicios, etc.; elementos clave 
para generar condiciones que contribuyan a la 
calidad de vida de los habitantes, es por ello, 
que a nivel mundial, los diferentes gobiernos 
tienen como un objetivo principal, el 
desarrollo económico del país, estado o región  
 
2.3.5 Desarrollo humano 
 Este tipo de desarrollo se logra, 
cuando se tiene una percepción colectiva de 
que se cuenta con los elementos necesarios 
para satisfacer las necesidades de un individuo 
y su familia, aspectos que se traducen en 
calidad de vida para la población; para esto se 
requiere la participación y aportación de los 
miembros de una sociedad, toda vez que el ser 
humano es un ser social por naturaleza, lo que 
significa que para satisfacer sus necesidades, 
requiere de la participación de otras personas, 
a través de la oferta de bienes y servicios y de 
la misma interacción social. En este tipo de 
desarrollo el objetivo es alcanzar el bienestar 
de la población de manera colectiva.  
 De acuerdo a los diferentes tipos de 
desarrollo, se puede observar que están 
estrechamente ligados y que en muchos de los 
casos, para lograr un desarrollo especifico, se 
requiere de otro previo, por ejemplo, para 
lograr el desarrollo humano, primero se debe 
alcanzar el desarrollo económico.  
 
2.3.6 Desarrollo social 
 Se alcanza este nivel de desarrollo, 
cuando se mejoran las condiciones de vida de 
forma colectiva,  lo que representa un proceso 
de evolución para un país o región, en donde 
las mejoras y beneficios tengan un mayor 
alcance, por lo que se puede decir, que para 
lograr este nivel de desarrollo, ya debieron 
alcanzarse los diferentes niveles de desarrollo 
mencionados previamente.  
 El desarrollo social tiene que ver con 
un crecimiento económico, a través del cual, 

las personas tengan acceso empleos dignos y 
bien remunerados, que les permitan adquirir 
alimentos para ellos y sus familias, vivienda 
digna, servicios de salud de calidad, educación 
adecuada en los diferentes niveles, lo que 
significa igualdad de oportunidades y equidad 
social.  
 Después de revisar algunos conceptos 
de los diferentes tipos de desarrollo, a 
continuación se presentan algunas 
definiciones de capacidades.  
 
2.4 Capacidades  
  De acuerdo a González (2021), es 
difícil construir una definición única e integral 
de esta palabra, toda vez que es considerado 
un término ambiguo y solo se puede tener una 
aproximación de su significado, por lo tanto, 
la capacidad suele referirse a conocimiento, 
aptitud, potencial y/o habilidad.  

Rueda (2014), menciona que el 
desarrollo de capacidades consiste en mejorar 
las condiciones en las que se desenvuelvan las 
personas, contemplando aspectos desde lo 
individual a lo colectivo, por ejemplo: el 
aprender algo nuevo, el fortalecer una 
habilidad, lo que representaría un beneficio 
para la persona, mismo que se puede hacer 
extensivo a otros individuos.  
 De acuerdo a Amartya Sen, citado por 
Rueda (2014), el desarrollo de capacidades se 
asocia a fomentar en el ser humano, la 
adquisición y consolidación de conocimientos, 
habilidades y actitudes, mismas que debe 
poner en práctica buscando el beneficio 
personal y colectivo, para lo que se requiere 
una participación más activa, que convierta a 
los individuos en motores de cambio.  
 Para Gómez y de Alba, citados por 
González (2021), la capacidad es algo 
intangible, pero de gran relevancia, toda vez 
que representa el medio a través del cual las 
personas tienen un desempeño que  permite 
alcanzar resultados eficientes de acuerdo a las 
necesidades e intereses individuales y 
colectivos. Los autores mencionan que de 
forma general, las capacidades representan la 
habilidad para reflexionar y plantear metas y 



objetivos, diseñar estrategias y ponerlas en 
práctica para lograrlos y resolver problemas de 
forma sostenible. 
 Para el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo de 
capacidades es el proceso mediante el cual las 
personas, organizaciones y sociedades, 
obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes 
necesarias para establecer y alcanzar sus 
propios objetivos de desarrollo a lo largo del 
tiempo.  
 Henríquez (2013), menciona que el 
enfoque de las capacidades está estrechamente 
ligado con naturaleza del individuo y la 
relación que se da entre él y los recursos 
disponibles que le permiten alcanzar sus 
objetivos y satisfacer sus necesidades, 
favoreciendo su calidad de vida. El autor hace 
una cita de Sen (2005), mencionando que las 
personas son física y mentalmente 
heterogéneas, viven en medios diversos y 
tienen acceso dispar a bienes y servicios, 
provocando que sus necesidades sean también 
variadas y en consecuencia, el desarrollo de 
capacidades dependerá del contexto del 
individuo y los recursos a los que tenga 
acceso.  
 Para Sanz y Serrano (2016), el 
desarrollo de capacidades en la educación, es 
una cuestión de justicia social, toda vez que el 
derecho a la educación es un derecho humano 
al que todos los individuos deben tener acceso; 
las instituciones educativas deben ofrecer 
educación de calidad que permita la igualdad 
de condiciones entre sus estudiantes. De 
acuerdo a estos autores, la educación además 
de favorecer el desarrollo de capacidades, 
contribuye a que los individuos conozcan y 
reconozcan sus derechos.  
 De acuerdo a los elementos teóricos 
previamente mencionados, las capacidades 
pueden ser interpretadas como herramientas 
que le permiten a los individuos, desarrollar 
actividades en ámbitos personales, 
académicos, laborales y sociales, es por ello 
que las IES tienen un papel determinante en la 
formación de profesionistas, toda vez que no 
basta con que adquieran conocimientos de las 
disciplinas en las que se estén formando, 

además del aspecto cognoscitivo, se requiere 
que  desarrollen habilidades y actitudes que les 
permitan incorporarse al ámbito laboral de 
forma efectiva, siendo motores de cambio que 
contribuyan a la prevención de problemas y la 
solución de los mismos.  
   
2.4.1 Características de las capacidades 
  Diversos autores han realizado 
análisis que permiten reflexionar sobre las 
peculiaridades de las capacidades, tal es el 
caso de Martínez, citado por González (2021), 
quien expone que las principales 
características de las capacidades son:  
 
1) Son dinámicas, cambian, se modifican con 
frecuencia;  
2) Se logran a través de la combinación de 
conocimientos, habilidades y recursos;  
3) Se pueden enriquecer o fortalecer, pero 
también se pueden debilitar y en consecuencia, 
eliminar; 
 4) Son específicas, dependiendo de las 
personas y su contexto; 
 5) Requieren de mantenimiento permanente, 
y 
 6) Se ponen en práctica de forma diversa, de 
acuerdo a la situación, las personas y los 
recursos disponibles.  

 
 De acuerdo a lo antes expuesto, se 
puede reflexionar sobre los factores que 
inciden en el desarrollo y consolidación de 
capacidades, mismas que no se pueden 
generalizar toda vez que dependerá del 
individuo, los recursos disponibles, las 
capacidades previas de las que disponga para 
la construcción de nuevas y la interacción que 
tenga con otros individuos y la naturaleza de 
las capacidades con las que cuenten.   
 Otro elemento importante por resaltar, 
es el que una vez desarrolladas las 
capacidades, no son permanentes, su 
consolidación dependerá de la frecuencia con 
la que se practiquen y la utilidad que 
representen, provocando que puedan llegar a 
debilitarse e incluso, destruirse, al dejar de 
representar un beneficio para el individuo.  
 La eficiencia de las mismas, 



dependerá de los actores y el contexto en el 
que fueron desarrolladas y practicadas, así 
como su efectividad para prevenir o resolver 
problemas específicos.   
 
2.4.2. Enfoque de las capacidades  
  De acuerdo a Gasper, citado por 
Dubois (2008), una de las críticas al enfoque 
de las capacidades, es la concepción 
individualista con la que se aborda el tema, al 
considerar que depende de los recursos y 
capacidades previas de los individuos, cuyo 
objetivo es lograr el bienestar individual, pero 
para lograr el desarrollo humano, es 
indispensable partir del desarrollo de 
capacidades individuales con un impacto 
colectivo, solo de esa forma se puede construir 
el escenario en el que la sociedad puede tener 
acceso a condiciones que favorezcan la calidad 
de vida de las personas.   
2.5. Competencias  

 De acuerdo a Bustamante, citado por 
Cejas, Rueda et al. (2019), la palabra 
competencia es asumida como un concepto 
“recontextualizado que se ha transformando, 
con base a los significados que originalmente 
se han proporcionado en diferentes 
contextos”, sin embargo, el concepto ha sido 
entendido como aquel que tiene muchas 
dimensiones, determinándose su significación 
desde los diversos ámbitos tales como el 
educativo, laboral, cultural, social y más aún, 
en la gestión humana. 

Para la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), una competencia es una 
síntesis de capacidades volitivas, 
procedimentales y cognitivas. 
 La formación con base en 
competencias, contempla los siguientes tres 
dominios: cognoscitivo, lo afectivo y lo 
psicomotor.  
 De acuerdo a estos dominios, se 
requiere que el individuo no solo tenga 
conocimientos, sino que los ponga en práctica 
y que lo haga de forma armoniosa al 
interactuar con otras personas.  
 El informe de Delors, “La educación 
encierra un tesoro” (1996), hay cuatro pilares 

en la educación que tienen que ver con la 
formación: 
1) Aprender a conocer: Dominar los 
instrumentos del conocimiento, vivir 
dignamente y hacer su propio aporte a la 
sociedad. 
2) Aprender a hacer: Lo cual significa 
que se debe aprender para hacer cosas y se 
debe preparar al futuro profesional, 
conocimientos que agregan valor a la 
sociedad. 
3) Aprender a convivir y a trabajar en 
proyectos comunes: Esto implica que no será 
posible comprender las acciones de uno 
mismo sino se aprende a conocer al otro, para 
ello hay que intentar romper con la diversidad 
y crear más igualdad. 
4) Aprender a ser: Es el desarrollo total y 
máximo posible de cada persona. (Cejas, 
Rueda et al. 2019).  
2.6 Formación integral 
 De acuerdo a Nova (2017), el hombre 
por su naturaleza requiere de un proceso de 
formación para su crecimiento personal, 
intelectual y social. 
 La autora menciona que para lograr 
una formación integral, se requiere de una 
formación humana. De acuerdo al filósofo 
Orozco (1999), citado por Nova (2017), las 
Instituciones de Educación Superior, tienen 
una responsabilidad importante para fortalecer 
la formación integral de sus estudiantes, toda 
vez que en este espacio se consolida el 
carácter, la personalidad, la ética y el 
pensamiento crítico. 
 Delors (1996) amplia esta visión, al 
describir la misión de la universidad, 
centrándose en el impacto que tienen a nivel 
social. El autor menciona que en esta etapa de 
formación, los estudiantes deben adquirir 
conocimientos en las diferentes disciplinas, 
pero también se deben consolidar los valores 
universales; concibe el rol de la universidad de 
forma integral, formando personas en las 
cuatro áreas sustantivas que son la base de las 
instituciones educativas en el nivel superior, 
las cuales son: docencia, investigación, cultura 
y extensión y vinculación, a través de las 



cuales se enriquezca el perfil de egreso de los 
profesionistas, lo que se verá reflejado en una 
participación activa para prevenir y resolver 
problemas de su entorno.   
 De acuerdo a Misas (2004), citado por 
Nova (2017), las instituciones de educación 
superior deben formar profesionales que se 
comprometan con la construcción de una 
nueva sociedad. De esta manera, se aportará al 
cimiento del desarrollo económico, social y 
político. Para tal fin, dentro de los propósitos 
de los centros universitarios estará: aumentar 
el conocimiento por medio de la investigación, 
transmitir saberes y valores dentro de un clima 
social y cultural, y la formación ética-estética-
científica, la cual permite al individuo 
desarrollar sus potencialidades y capacidades  
imaginativas. Esto quiere decir que la ciencia, 
la tecnología, los conocimientos, las 
habilidades y destrezas físicas, artísticas, la 
ética, y demás aspectos que aporten al 
crecimiento humano, social e intelectual, 
deberán ser tratados con la misma 
importancia. 
 
2.7 Rol de las IES en la formación de 
capacidades para el Desarrollo  
 Las Instituciones de Educación 
Superior, enfrentan el reto de lograr la 
formación integral de sus estudiantes en las 
diferentes disciplinas en las que se forman, se 
contempla como un reto, porque se debe 
contar con evidencia del objetivo logrado, la 
cual debe ir mas allá de lo mencionado en los 
planes y programas de estudio, se debe contar 
con opiniones favorables de los empleadores, 
los egresados y la sociedad; es por ello, que se 
deben diseñar instrumentos que contribuyan a 
una investigación que permita obtener este 
tipo de información, misma que también 
enriquecerá, la actualización de los planes y 
programas de estudio.  
 Badillo (2007), en su reseña de los 
retos de México en el futuro de la educación, 
presentado por el Consejo de especialistas 
para la educación, el cual fue creado en el 
2005, como una dependencia de apoyo a la 
Secretaria de Educación Pública en materia de 
planeación y política educativa, menciona que 

los integrantes de dicho Consejo hacían 
referencia a los propósitos generales que debía 
tener la educación, los cuales fueron: una 
educación para la justicia y la equidad; una 
educación para la democracia, la cohesión 
social y la responsabilidad ciudadana; y una 
educación para la productividad, la 
competitividad y el desarrollo, siendo esta la 
parte medular en ese primer análisis realizado 
por la dependencia. En el texto se reafirmaba 
que el propósito fundamental debería ser la 
formación de las personas, de las nuevas 
generaciones, la formación de ciudadanos 
capaces de hacer crecer el país, contribuyendo 
a su propio bienestar y al de su entorno. 
 De acuerdo a la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2018), desde el inicio del 
siglo XXI se ha acelerado la convergencia de 
las tecnologías digitales, físicas y biológicas, 
lo que ha permitido nuevos desarrollos en los 
campos de la inteligencia artificial, la 
automatización, la comunicación y el trabajo. 
Estos incesantes avances están modificando 
las necesidades de aprendizaje y las 
habilidades cognitivas y socioemocionales 
que requieren los egresados de la educación 
superior. 
 El impulso de un nuevo enfoque en las 
políticas públicas permitirá transitar de un 
sistema cerrado de educación superior 
centrado en las tradicionales formas de operar 
de las IES a un sistema abierto, flexible, 
innovador, articulado y dinámico que potencie 
la contribución de las IES y faciliten la 
construcción de una mejor sociedad.  
 Las universidades, los centros de 
investigación y las instituciones tecnológicas 
y pedagógicas cuentan con un rico capital 
intelectual para hacer aportaciones 
significativas en cada uno de los objetivos de 
la Agenda que contempla, a partir de una 
visión de futuro ambiciosa y de cambio sobre  
las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
—económica, social y ambiental—, un mundo 
en el que la alfabetización sea universal, con 
acceso equitativo a una educación de calidad 
en sus distintos niveles, a fin de que todas las 
personas, especialmente quienes se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, cuenten con un 



entorno propicio para la plena realización de 
sus derechos y capacidades y para su 
participación activa en el desarrollo de la 
sociedad (ANUIES 2018). 
 En los próximos años se acelerará la 
conversión de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) a Tecnologías para 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en 
todos los espacios educativos, tanto 
presenciales, a distancia, híbridos y abiertos; 
se modificará la concepción rígida y 
disciplinaria de los programas educativos para 
dar paso a un aprendizaje flexible en donde 
existan alternativas en cuanto a cómo, cuándo, 
dónde y qué estudiar; el estudiante será el 
centro en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y el aprendizaje experiencial y 
activo tendrán un papel clave en la formación 
de las competencias necesarias para el siglo 
XXI; la investigación se convertirá cada vez 
más en el soporte de la formación y las 
instituciones educativas tendrán una 
aportación significativa al desarrollo de su 
entorno. 
 De acuerdo con Joseph Aoun (2017), 
para garantizar una educación “a prueba de 
robots”, será necesario que las IES combinen 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología con 
las ciencias sociales y las humanidades. La 
educación para el futuro “se concentrará en 
desarrollar las habilidades y competencias 
netamente humanas para las cuales, al menos 
por ahora, las máquinas no ofrecen una 
alternativa viable, tales como la empatía, el 
trato personal y las relaciones de grupo. 
  
 
3. MÉTODO  
 
La presente investigación se realizó de forma 
documental, haciendo un análisis de la 
literatura sobre los temas de capacidades, 
competencias, desarrollo y el rol de las 
Instituciones de Educación Superior en la 
formación de profesionistas atendiendo las 
demandas de la sociedad.  

El enfoque de la investigación es 
cualitativo y tiene un alcance descriptivo, toda 
vez que en esta etapa de la investigación se 
analizan las aportaciones teóricas de diversos 

autores para dar respuesta a las preguntas de 
investigación planteadas.  

 
 

4. RESULTADOS  
 

De acuerdo al análisis de la literatura, se 
confirma la importancia que tienen las 
Instituciones de Educación Superior en la 
formación de profesionistas con un enfoque 
integral, cuyos conocimientos representen 
capacidades que favorezcan el desarrollo del 
individuo y de los diferentes actores del 
contexto en el que se desempeñe, por ejemplo, 
su familia, amigos, el ámbito laboral y social.  
 Las IES enfrentan retos ambiciosos 
derivados del impacto de la globalización y el 
contexto inestable en el que se ubica la 
educación a nivel mundial, así como las 
necesidades sociales y los problemas 
organizacionales. Se requiere que las IES 
oferten programas educativos de calidad y 
acordes a las nuevas necesidades, en las cuales 
está presente el aspecto tecnológico para 
aprovechar los diferentes recursos disponibles 
y contribuir a que la brecha con la población 
vulnerable de México, sea más estrecha; sin 
embargo, aunque se han realizado varios 
esfuerzos por mejorar esta situación, aún hay 
un camino importante por recorrer, en donde 
se requiere que los estudiantes cambian su rol 
pasivo por uno participativo al adquirir, 
desarrollar y consolidar diversas capacidades 
cognoscitivas y sociales, con la finalidad de 
ponerlas en práctica de forma inmediata, sin 
tener que esperar a concluir el plan de 
estudios, bajo estricta responsabilidad, esto es, 
aplicar los conocimientos adquiridos.  
 El análisis teórico presentado en el 
presente trabajo, representa una de las 
actividades iniciales de una investigación más 
profunda que tiene la finalidad de identificar 
las capacidades que las IES en México, buscan 
fomentar entre sus estudiantes, así como 
evaluar la pertinencia de acuerdo a los 
contenidos de los planes y programas de 
estudio, haciendo un análisis comparativo con 
las necesidades de los jóvenes universitarios, 
así como de los empleadores y la sociedad en 
general, para lo cual se requiere realizar 
diversas actividades entre las que se 



encuentran:  
1) Realizar un análisis de los programas 

educativos ofertados respecto a los de mayor 
demanda en México.  

2) Revisar la pertinencia de los 
contenidos de los planes de estudio, 
considerando la estructura (unidades de 
aprendizaje que los conforman), así como la 
aportación que hacen al perfil de egreso.  

3) Diseñar instrumentos de recolección 
de datos que permitan conocer la opinión de 
los empleadores, egresados y la sociedad en 
general, respecto a la pertinencia de los 
planes y programas de estudio.  

4) Profundizar el análisis de los retos de 
la educación en México, con la finalidad de 
proponer estrategias que favorezcan el logro 
de los objetivos de ofertar educación de 
calidad en todos los niveles educativos y de 
acuerdo a la naturaleza y alcance la 
investigación, enfocándose en el nivel 
superior.  

También se resalta la importancia que tiene el 
consolidar un modelo de educación 
incluyente, en el que se generen alianzas en las 
que participen los actores de la institución 
como son directivos, administrativos, 
docentes y estudiantes y el sector 
organizacional, incluyendo a la iniciativa 
pública y privada, toda vez que ambas forman 
parte del campo laboral de los diferentes 
programas de estudio.  
 

 
5. CONCLUSIONES  

 
Las Instituciones de Educación Superior 
deben ofertar programas educativos de 
calidad que contribuyan a que sus estudiantes 
y egresados adquieran, desarrollen y 
consoliden capacidades orientadas a lograr el 
desarrollo individual y colectivo, 
beneficiando al estudiante, egresado y demás 
personas del contexto en el que se 
desenvuelva.  
 Las capacidades deben tener un 
alcance amplio que contemple el aspecto 
cognoscitivo, afectivo y social.  
 Se debe continuar con el enfoque de 
la formación integral de los estudiantes en las 
IES de México, toda vez que a través de él, 

el perfil de egreso se enriquece porque los 
estudiantes reciben formación disciplinar, 
pero también en temas sustantivos como son 
la investigación, la cultura, el deporte, entre 
otros.  
 Las IES deben realizar las gestiones 
necearías que contribuyan a disminuir la 
brecha con los sectores vulnerables del país 
que no tienen acceso a educación de nivel 
superior.  
 
 Gestionar recursos para invertir en 
tecnología que favorezca el acercamiento de 
la educación a las zonas en las que 
actualmente no hay oportunidades para 
recibir educación formal en este nivel.  
 
 Las IES deben fomentar un proceso 
de actualización constante para todos los 
colaboradores que participan y hacen posible 
la misión de la universidad.  
 
 Se recomienda complementar la 
investigación con el trabajo de campo para 
enriquecer los resultados y lograr los 
objetivos planteados en el proyecto de 
investigación que dio origen al presente 
trabajo.  
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Resumen Abstract 

Este artículo presenta una visualización de la 
conducta de los habitantes de la zona metropolitana 
de Monterrey, Nuevo León, México y las 
adecuaciones que han realizado en sus viviendas a 
raíz de la pandemia por Covid-19. Se efectúa un 
análisis de estadísticos descriptivos, frecuencias, 
tablas de contingencia y análisis de correlación. Con 
la finalidad de conocer la versatilidad de los espacios 
en la vivienda y cómo los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Monterrey se han visto en la 
necesidad de realizar modificaciones en sus hábitos 
y estilo de vida. Los participantes del estudio fueron 
547 habitantes de la zona metropolitana de 
Monterrey, los resultados muestran que los 
habitantes de los municipios más cercanos a la 
capital son los que perciben una adaptación personal 
y de su vivienda con mayor nivel. Los encuestados 
con menor conocimiento de casos de Covid-19 son 
aquellos que expresaron una mayor percepción de 
adaptación personal a diferencia de quienes 
indicaron estar o haber estado enfermo con un nivel 
menor. La recámara resultó el espacio predilecto por 
los encuestados al ser más usado para trabajo y ocio. 
Entre las principales adecuaciones se encontraron los 
cambios estéticos por los encuestados del género 
masculino y plantar vegetación por el género 
femenino. 
 
Palabras clave: conducta, adecuación, vivienda, 
Covid-19, estadísticos descriptivos. 

This article present a visualization of the human 
behavior of the citizens of the metropolitan area of 
Monterrey, Nuevo León, México and the changes in 
the household as a consequence of Covid-19. This 
article includes an analysis of descriptive statistics, 
frequency and crosstabs, analysis of correlation. 
With the aim of knowing the possibilities of  changes 
and versatility of spaces in the living place and how 
the citizens of the metropolitan area of Monterrey 
have had the necessity of making modifications in 
their habits and general routines. The study has the 
recollection of 547 citizens of the metropolitan area 
of Monterrey, the results show that de cities near the 
capital are more adapted in an individual way and 
their living places. The surveyed with less 
knowledge of Covid-19 cases are those who 
expressed a greater perception of personal 
adaptation, as opposed to those who indicate being 
or having been sick with a lower level. The bedroom 
was the prefered space for those surveyed as it was 
most used for work and leisure. Among the main 
adjustments were aesthetic changes by male 
respondents and planting vegetation by female 
gender. 
 
 
 
Keywords: human behavior, redesign, household, 
Covid-19, descriptive statistics. 
JEL: Z00, Z10, Z13. 

 



1. INTRODUCCIÓN  
El Covid-19 coronavirus disease es la 
enfermedad causada por el nuevo coronavirus 
conocido como SARS-CoV-2. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
tuvo noticia por primera vez de la existencia 
de este nuevo virus el 31 de diciembre de 
2019, al ser informada de un grupo de casos 
de «neumonía vírica» que se habían declarado 
en Wuhan en la República Popular China. El 
11 de marzo de 2020 la OMS declaró el 
Covid-19 como pandemia. Se le llama 
pandemia a la propagación mundial de una 
nueva enfermedad. (Organización Mundial de 
la Salud, 2020). 

De acuerdo con el informe de 
situación 65 de la OMS, con fecha del 25 de 
marzo de 2020, en el mundo se habían 
reportado 414,179 casos confirmados y 
18,440 muertes (OMS,2020). Acorde a la 
cifra más actual registrada con fecha 2 de 
marzo de 2021, más de 2.6millones de nuevos 
casos fueron registrados la última semana del 
mes de febrero, un aumento del 7% en 
comparación con la cifra anterior registrada. 
(OMS, 2021). Las cifras continúan siendo 
alarmantes, a más de un año del comienzo de 
la pandemia, la evidente falta de control de la 
expansión del Covid-19 ha tenido como 
consecuencia una crisis global donde la 
economía y la salud de la sociedad han sido 
fuertemente afectadas. 

La pandemia por Covid-19 ha tenido 
un gran impacto en todo el mundo, 
comenzando por la medida de vivir en 
confinamiento. Pasar todo o gran parte del 
tiempo en casa y realizar acciones de trabajo 
o escuela en ella ha dejado como resultado la 
creación de nuevos hábitos, entre ellos, 
guardar la distancia, evitar espacios con 
aglomeraciones, lavarnos las manos con 
mayor frecuencia, usar desinfectante y el uso 
del cubrebocas. Aunado a estos nuevos 
hábitos, ha surgido la necesidad por modificar 
y adecuar los espacios en los que nos 
desarrollamos, cambiando las formas de 
habitar e incluso deshabitar espacios de ocio y 
entretenimiento.  

La vivienda, por su parte, es la 
tipología más importante de la sociedad, en 

ella nos desarrollamos y encontramos el 
hogar. Además, esta pandemia no solo les ha 
mostrado a los gobiernos lo deficiente que se 
encontraban sus sistemas de salud, lo frágil 
que eran sus economías y los problemas 
políticos que podrían pasar sus naciones, sino 
que dio a conocer como la mayoría de las 
viviendas no cumplían con los requisitos para 
que las personas logren habitar, descansar y 
recrearse en ellas, ni siquiera la movilidad ni 
el transporte, que son pilares de la 
sostenibilidad urbana, están excluidos de esta 
problemática. (García, 2017) El 
confinamiento ha propiciado la creación y 
remodelación de espacios que a principios del 
año 2020 no considerábamos como esenciales 
e incluso eran nulos dentro de la vivienda. A 
pesar de que las nuevas tipologías 
arquitectónicas de la vivienda buscan integrar 
la mayor cantidad de usos en ella, es claro que 
la arquitectura que está por implementarse en 
la situación post Covid-19 buscará ser 
mayormente autosuficiente, en donde las 
dinámicas de habitar buscarán facilitar todas 
las actividades humanas en un solo lugar. 

Por todos aquellos factores 
previamente mencionados la vivienda ha sido 
el refugio y el ente más importante en la 
ciudad para controlar el virus, mientras la 
vacuna o alguna otra forma médica de 
combatirlos esté al alcance de toda la 
sociedad, la vivienda juega un papel 
fundamental de protección y prevención ante 
el Covid-19, por ello es indispensable que se 
cuenten con las condiciones óptimas que 
colaboren en la reducción del contagio. 

En la zona metropolitana de 
Monterrey los estudios sobre el impacto del 
Covid-19 en la vivienda y cómo las 
adecuaciones de esta han influido en la forma 
de vivir de las personas son prácticamente 
nulos, de ahí el interés por contestar la 
siguiente pregunta de investigación, ¿cómo 
los habitantes de la zona metropolitana de 
Monterrey han adaptado y adecuado su 
vivienda para vivir en confinamiento a raíz de 
la pandemia por Covid-19?  

En el caso de este artículo se aplica un 
análisis de los estadísticos descriptivos, de 
frecuencia, tablas de contingencia y un 
análisis de correlación para identificar los 



espacios más versátiles en la vivienda, la 
satisfacción las personas con sus viviendas en 
torno al nuevo estilo de vida en confinamiento 
y los cambios más frecuentes que se han 
presentado en la vivienda. 

Con el objetivo de conocer los efectos 
del COVID-19 se centró el interés en analizar 
a los habitantes de la zona metropolitana de 
Monterrey y la manera en que se han adaptado 
a vivir en confinamiento adecuando sus 
viviendas. Obteniendo resultados en dos 
panoramas que enfrentan los individuos, 
primero, aquellos que se han visto envueltos 
en la necesidad de modificar su rutina diaria y 
los espacios donde habitan y segundo, 
aquellos que continúan con la rutina de 
manera habitual y saliendo de casa. De esta 
manera buscamos aportar información sobre 
el impacto del COVID-19 en las viviendas y 
los habitantes de la zona metropolitana de 
Monterrey durante el confinamiento.   

El trabajo se organiza de la siguiente 
manera. En la sección de metodología se 
describe la obtención de los datos de cada uno 
de los constructos desarrollados, datos 
sociodemográficos, COVID-19, trabajo en 
casa, ocio en casa, espacios exteriores en casa 
y percepción ante COVID-19; en la sección de 
resultado, el método de análisis empleado, su 
descripción, además aparecen los hallazgos 
obtenidos con el instrumento y, por último, se 
presentan algunas conclusiones apoyadas del 
trabajo realizado.   

  
2. MARCO TEÓRICO  
La pandemia por COVID-19 ha resaltado la 
importancia del entorno y el desarrollo de las 
ciudades en el ámbito central de la vivienda, 
este fenómeno nos ha hecho profundizar y 
concientizar lo bien que le hemos hecho a la 
naturaleza ante el confinamiento que hemos 
vivido, recordando el objetivo 11 planteado en 
la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  

En América Latina, el 21% de la 
población urbana vive en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas 
inadecuadas, siendo su población urbana el 
81% del total. (Universidad Politécnica de 

Madrid, 2020). Es en este segmento de la 
población en donde la pandemia ha 
repercutido con mayor impacto, sin embargo, 
es también este sector el que se ha visto 
mayormente orillado a implementar 
adecuaciones en la vivienda debido a su alta 
exposición con el virus y la modificación en el 
estilo de vida. 

 
2.1. COVID-19 
La pandemia por COVID-19 ha remarcado la 
brecha social que existe en nuestro país, 
afectado en gran medida a las clases 
socioeconómicas media y baja como el sector 
más vulnerable ante la situación. 
En México y el resto de Latinoamérica la débil 
protección social también obliga a muchas 
personas mayores a continuar trabajando fuera 
de casa, a menudo en ocupaciones de baja 
calificación y en condiciones de informalidad. 
Si no es el caso, la corresidencia con personas 
más jóvenes y otros hogares las pone 
frecuentemente en contacto con quienes sí 
deben y necesitan salir a trabajar. Pautas 
complejas de corresidencia están asociadas a 
situaciones laborales del hogar más precarias 
y mayores dificultades para minimizar el 
contacto social (Módenes, 2020). 

 
2.2. Vivienda en COVID-19 
Una vivienda adecuada garantiza la mejora 
continua de las condiciones de vida de todas 
las personas y el disfrute de otros derechos 
económicos, sociales y culturales. La 
Constitución Política de México establece, en 
su artículo 1º, el compromiso del Estado de 
lograr la protección más amplia para todas las 
personas en el campo de los derechos 
humanos, y en su artículo 4º reconoce el 
derecho de toda familia a una vivienda digna y 
decorosa (Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos ONU-
Hábitat, 2018). Sin embargo, la pandemia de 
COVID-19 ha resaltado las carencias y 
precariedad de la vivienda en México y de la 
falta de inferencia del Estado ante la situación 
global y ante este derecho fundamental de la 
sociedad. 
 
 
 



La vivienda, particularmente la de 
interés social, constituye uno de los ejes más 
importantes en la planificación urbana; una 
vivienda adecuadamente diseñada en función 
de las características, necesidades y 
expectativas de los usuarios, su entorno y la 
relación con la ciudad, resulta esencial para el 
desarrollo psicológico y social, favorece la 
sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el 
bienestar con un menor costo futuro, 
reduciendo a la vez el impacto ambiental 
(Moreno y Alvarado, 2011). Sin embargo, los 
modelos para la gestión de la vivienda de 
interés social que han predominado en 
América Latina durante las últimas décadas 
generan soluciones orientadas hacia los 
aspectos cuantitativos, mientras que la calidad, 
y particularmente la del diseño, es 
subvalorada. El diseño de la vivienda de 
interés social deberá ser flexible, permitiendo 
la adecuación de la vivienda de forma 
progresiva, y que evolucione en el tiempo 
gracias a su sostenibilidad económica como 
una vivienda productiva, involucrando a su 
vez la participación del usuario como actor 
principal de la mano con el profesional de la 
arquitectura (Pérez, 2015). 

La pandemia por COVID-19 ha 
creado retos sociales para la implementación 
de nuevas dinámicas en casa, impulsando a los 
grupos más vulnerables a la adaptación de 
espacios y modificación del estilo de vida. 

 
2.3. La vida post COVID-19  
ONU-Hábitat, el programa de las Naciones 
Unidas para los asentamientos humanos 
presentó el informe ‘Ciudades y pandemias: 
hacia un futuro más justo, verde y equitativo’; 
el cual demuestra cómo las ciudades pueden 
reducir el impacto de futuras pandemias y ser 
más prósperas, justas y respetuosas con el 
medio ambiente. Asimismo, el informe 
describe cómo puede surgir una nueva 
normalidad en las ciudades donde la salud, la 
vivienda y la seguridad se priorizan para los 
más vulnerables no solo por necesidad social, 
sino también por un profundo compromiso 
con los derechos humanos para todos. Esto 
requiere que los gobiernos se concentren en 
políticas para proteger los derechos sobre el 
suelo, mejorar el acceso al agua, el 

saneamiento, el transporte público, la 
electricidad, las instalaciones de salud y 
educación y garantizar una conectividad 
digital inclusiva. (ONU-Hábitat, 2021) 
Se espera que el futuro de la vivienda logre ser 
flexible y multifuncional, de manera que la 
forma de habitar sea versátil y digna. Este 
enfoque es una oportunidad para que el Estado 
se involucre y haga de la ciudad un lugar mejor 
en conjunto con la sociedad.  
  Debido a la problemática que 
acontece ante la vivienda de forma global y la 
sociedad en general surge el interés del 
análisis presentado en este trabajo siendo que 
los estudios sobre el impacto del COVID-19 
en la vivienda continúan siendo escasos en la 
zona metropolitana de Monterrey. Por ello se 
enfoca en conocer la manera en que los 
ciudadanos han optado por adecuar sus 
viviendas y adaptarse a un nuevo esquema de 
vida.  
 
3. MÉTODO  
Estudiar a los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey y como han 
adaptado su vivienda durante el COVID-19 ha 
sido un reto por la variedad de estilos de vida 
de los habitantes, así como por los numerosos 
factores socioeconómicos que pueden 
condicionar dichos cambios. Para determinar 
la manera en que los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey han adaptado su 
vivienda  y el comportamiento de éstos, 
diseñamos una encuesta aplicada a personas 
mayores de 16 años, durante el cuarto 
trimestre del año 2020. Los entrevistados se 
eligieron por su disposición a responder y por 
este motivo no se distribuyeron de manera 
uniforme en los diferentes municipios de la 
zona metropolitana de Monterrey. 

Realizamos un muestreo no 
probabilístico; utilizando como instrumento 
una encuesta digital con la herramienta de 
Google Forms, que nos dio la posibilidad de 
llegar a más personas sin costo alguno y 
permitiendo compartir el link por medio de 
redes sociales personales como Instagram, 
Facebook y WhatsApp. El muestreo 
probabilístico es una técnica que consiste en 
una investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos utilizando procedimientos 



estandarizados de interrogación con el fin de 
conseguir mediciones cuantitativas sobre una 
cantidad de características de la población 
(García, 1992).  

Con base a la fórmula para calcular el 
tamaño de una muestra de una población finita 
de variable cualitativa (Murray & Larry, 
2009).  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
𝑛 =

4,899,119 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (4,899,119 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 
𝑛 = 384.129 ≈ 385 

 
Dónde N es la población de la zona 

metropolitana de Monterrey de 4,899,119, 
(INEGI, 2020), Z es igual al nivel de 
confianza 1.96 (Nivel de confianza del 95%), 
p siendo la probabilidad de que ocurra el 
evento estudiado con un 50%. q siendo la con 
un 50% de que no ocurra el evento y con 
margen de error del 5%. Por lo que el tamaño 
de la muestra ideal mínimo para el estudio fue 
de 385 personas, logrando recolectar una 
muestra mayor.  

Obteniendo un total de 547 encuestas 
recolectadas de manera digital. El 
cuestionario que se aplicó está compuesto por 
22 preguntas organizadas en seis bloques, en 
el primero se hizo referencia a las 
características sociodemográficas (género, 
edad, estado civil, grado escolar, ocupación, 
municipio en el que habita, número de 
integrantes que habitan la vivienda, etc.), 
mientras que en el segundo se enfocó al 
conocimiento de casos de COVID-19 en la 
zona, actividades y frecuencia de salidas de 
los sujetos de estudio. En el tercer y cuarto 
bloque analizamos los espacios del hogar que 

se han adaptado y el tipo de adecuación que se 
realizó (cambios estéticos, constructivos, 
etc.), además de las adecuaciones realizadas 
en espacios exteriores analizadas en el quinto 
bloque y por último se cuestionó sobre la 
percepción de los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey sobre el nivel de 
adaptación ante el confinamiento.  

Debido a la cantidad de datos que se 
manejan y la variedad de análisis que se 
realizan se rebasa la capacidad del cálculo 
manual y se han empleado herramientas como 
el SPSS que junto con el BMDP son los más 
utilizados en investigación aplicada a las 
Ciencias Sociales (Bisquerra, 1989). Es por 
eso que partir de esta información, la 
herramienta de análisis que empleamos en 
este proyecto fue el Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) para la realización de 
análisis de estadísticos descriptivos, de 
frecuencias, tablas de contingencia y análisis 
de correlación que nos permitirá abordar la 
complejidad del tema, con la finalidad de 
probar la hipótesis de que los espacios de la 
vivienda han sido adaptados mediante 
adecuaciones y continuarán presentándose de 
manera que el comportamiento humano 
evolucione, resurja y se reinvente tras la 
enfermedad de COVID-19.  
 
4. RESULTADOS  
Del instrumento se obtuvo una muestra total 
de 547 encuestados, variables que se 
encuentran descritas en la siguiente Tabla 1. 
Las variables buscan identificar la manera en 
que los habitantes han adaptado su hogar y 
estilo de vida durante el confinamiento. A 
partir del segundo párrafo utilizar sangría en la 
primera línea. 
 

 
Tabla 1. Descripción de variables. 

Variable Descripción 
Género Género por el cual se identifican los sujetos de estudio 1=masculino,2= femenino, 3= otro. 
Edad Muestra la edad del encuestado en años cumplidos de forma numérica. 
Estado_civil Estado del sujeto de estudio con respecto a su condición de pareja. 
Estudios Nivel de estudios completados. 
Ocupación Actividad a la que se dedican los sujetos de estudio. 
Municipio Municipio de la zona metropolitana de Monterrey en donde habitan los sujetos de estudio. 
Vivienda Tipo de vivienda donde habitan los sujetos de estudios.  



Habitantes Número de habitantes con los que comparten vivienda los sujetos de estudio. 
COVID-19 Conocimiento sobre casos de COVID-19 en el entorno del sujeto de estudio.  
Incomodidad Actividades que le causan mayor incomodidad a los sujetos de estudio.  
Frecuencia_sem Frecuencia con lo que sale de la vivienda hoy en día los sujetos de estudio.  
Visitas Lugares que más visita fuera de casa hoy en día.  
Espacio_trabajo Espacio que se adecuó en la vivienda para trabajo y escuela.  
Ade_trabajo Adecuaciones que realizaron los sujetos de estudio para espacio de trabajo y escuela.  
Espacio_ocio Espacio que se adecuó en la vivienda para el acceso, ocio y entretenimiento.  
Ade_ocio Adecuaciones que realizaron los sujetos de estudio para espacio de ocio y entretenimiento.  
Exteriores Espacios exteriores con los que ya contaba la vivienda antes de COVID-19.  
Ade_exteriores Adecuaciones que realizaron los encuestados en espacios exteriores.  
Espacio favorito Espacio favorito dentro de la vivienda de los sujetos de estudio.   
Adap_personal Nivel de adaptación personal de los sujetos de estudio ante vivir en confinamiento por 

COVID-19. 1=Nada, 2=Poco, 3=Neutro, 4=Suficiente, 5=Mucho. 
Adap_vivienda Nivel de adaptación de la vivienda de los sujetos de estudio ante vivir en confinamiento 

por COVID-19. 1=Nada, 2=Poco, 3=Neutro, 4=Suficiente, 5=Mucho. 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la siguiente Tabla 2 aparecen los 
estadísticos descriptivos que analizan a la 
muestra que tiene como cualidad que todos 
los encuestados son habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey ante la 
pandemia de COVID-19. Se observa en la 
variable edad, los años cumplidos de forma 
numérica, con un promedio de 29.70 años en 
los encuestados, así mismo la variable 
habitantes, representa el número de personas 
con los que comparten vivienda los sujetos 
de estudio, con una media de 4.01 habitantes 

por vivienda, mientras que en las variables de 
percepción ante la adaptación personal y la 
adaptación de la vivienda fueron medidas en 
una escala con valoración máxima de 5, 
resultando una media de 3.68 en la 
adaptación personal y 3.62 en la adaptación 
de la vivienda, por lo que se infiere que la 
muestra percibe una adaptación neutral 
acercándose a ser suficiente.   

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 
Variable Mínimo Máximo Media  Desviación 
Género 1 2 1.64 0.481 
Edad 16 72 29.70 14.219 
Estado_civil 1 5 1.44 0.857 
Estudios 1 8 4.37 1.241 
Ocupación 1 9 4.15 2.759 
Municipio 1 12 6.10 2.800 
Vivienda 1 4 1.27 0.623 
Habitantes 1 11 4.01 1.489 
covid-19 1 4 2.95 0.527 
Incomodidad 1 4 2.53 1.073 
Frecuencia_sem 1 3 1.52 0.747 
Espacio_Trabajo 1 6 3.48 1.522 
Ade_Trabajo 1 3 2.22 0.959 
Espacio_Ocio 1 6 3.46 1.587 
Ade_Ocio 1 3 2.34 0.927 



Espacio favorito 1 5 3.59 1.578 
Adap_Personal 1 5 3.68 1.034 
Adap_vivienda 1 5 3.62 1.106 
Total 547       

        Fuente: Elaboración propia

 
Para lograr el objetivo de la 

investigación y conocer la manera en que 
hemos ido adaptando nuestra vivienda y 
nuestras actividades ante la  nueva 
normalidad, fue necesario asociar las variables 
de nuestra herramienta de investigación, 
primeramente variables que midan las 
características sociodemográficas de la 
población, realizando un análisis de 
estadísticos de frecuencias donde se observa 
que la muestra está integrada por 349 

encuestados del género femenino, el 63.8% y 
198 identificados con el género masculino, 
36.2% de la muestra, con un rango de edad 
predominante entre los 18 y 24 años de edad, 
en su mayoría solteros con el 69.7%, y siendo 
estudiantes el 35.8% la ocupación con más 
frecuencia entre los encuestados, el 26.7% son 
residentes del municipio de Monterrey, 
además el 81.2% de los encuestados habitan en 
una vivienda unifamiliar siendo esta tipología 
de vivienda la predominante como se muestra 
la Tabla 3.  

Tabla 3. Estadísticos de frecuencias 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino 349 63.8 
Masculino 198 36.2 
Total 547 100 
Edad Frecuencia Porcentaje 
15-17 57 10.4 
18-24 279 51 
25-40 94 17.2 
41-60 91 16.6 
61 o más 26 4.8 
Total 547 100 
Estado_civil Frecuencia Porcentaje 
Soltero 381 69.7 
Casado 130 23.8 
Divorciado 10 1.8 
Viudo 11 2 
Unión libre 15 2.7 
Total 547 100 
Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Estudiante 196 35.8 
Técnico 5 0.9 
Trabajador de oficio 8 1.5 
Trabajador/ empleado 123 22.5 
Comerciante/ vendedor 5 0.9 
Emprendedor/ negocio propio 35 6.4 
Profesionista 112 20.5 
Ama/o de casa/ me dedico al hogar 39 7.1 
Desempleado 24 4.4 
Total 547 100 
Municipio Frecuencia Porcentaje 
Apodaca 77 14.1 
Cadereyta Jiménez 2 0.4 
García 6 1.1 
General Escobedo 68 12.4 



Guadalupe 72 13.2 
Juárez 14 2.6 
Monterrey 146 26.7 
Salinas Victoria 2 0.4 
San Nicolás de los Garza 126 23 
Santa Catarina 28 5.1 
Santiago 2 0.4 
San Pedro Garza García 4 0.7 
Total 547 100 
Vivienda Frecuencia Porcentaje 
Casa unifamiliar 444 81.2 
Casa multifamiliar 65 11.9 
Departamento 31 5.7 
Otro 7 1.3 
Total 547 100 
Fuente: Elaboración propia     

Para que se hable de que el instrumento es 
idóneo, y que se pueda utilizar con toda la 
confianza se requiere que cumpla con dos 
requisitos: confiabilidad y validez (González, 
2008).  El instrumento de medida que 
utilizamos para demostrar que las muestra con 
la que trabajamos posee validez y fiabilidad es 
el alfa de Cronbach. El Coeficiente Alfa de 
Cronbach, requiere una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula 
el coeficiente” (Hernández, 2003). En este 
artículo se calculó mediante  el software 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). El coeficiente de alfa de Cronbach se 
encuentra en un treinta y uno por ciento (31%) 
que, según Palella, S. y Martins, F. (2003) el 
coeficiente es bajo. 

Sin embargo, el alfa de Cronbach 
tiene una mayor efectividad en preguntas con 
resolución basada en una escala Likert, el 
alfa puede no otorgar los resultados deseados 
al implementar un instrumento con escalas 
diferentes, como es el caso de las variables 
binarias, para ello existen otros estadísticos 
que pueden sustentar los resultados 
obtenidos. El alfa de Cronbach no es una 
consistencia interna. Tampoco es una 
medición del grado de unidimensionalidad. 
El alfa ha sido empleada para correlacionarse 
con muchos otros estadísticos y muchos de 
estos resultados han sido interesantes, 

también han sido confusos en el sentido que, 
sin información adicional, tanto valores de 
alfa muy altos como muy bajos pueden ir con 
unidimensionalidad o multidimensionalidad 
de los datos. Pero dado que se necesita 
información adicional para saber qué 
sustenta, el alfa de Cronbach por sí mismo no 
puede ser interpretado como una medida de 
consistencia interna (Sijtsma, 2009).  

En el instrumento realizado se 
muestran los lugares más visitados fuera de 
casa a raíz de la contingencia por COVID-19 
en la zona metropolitana de Monterrey. De 
esta manera se permite apreciar aquellos 
espacios en los cuales no se ha podido 
adaptar la vivienda y la población se ha visto 
en la necesidad de salir a ellos. Las áreas de 
comercios y servicios como bancos, 
farmacias y tiendas de conveniencia, son los 
espacios que la muestra expresó visitar 
mayormente hoy en día con una frecuencia 
de 235 encuestados, el 43.0% de la muestra, 
mientras que en segundo puesto se encontró 
al trabajo con una frecuencia de 157 
encuestados que representa el 28.7% de la 
muestra. 

 Dichos datos nos muestran que las 
restricciones impuestas por los organismos 
gubernamentales lograron el objetivo de 
reducir las visitas a espacios que no son 
considerados como de primera necesidad, 
siendo los espacios de trabajo, para aquellos 
que no lograron adaptarlo a un espacio 
dentro de casa y claramente los espacios de 
comercios y servicios donde la población 



necesita abastecerse de los  productos y 
servicios brindados por estos sectores. 

En la Ilustración 1 se muestra la 
relación existente entre los diferentes 
municipios de la zona metropolitana de 
Monterrey donde habita la población 
encuestada y el nivel de adaptación que 
perciben los sujetos de estudio con respecto 
a su vivienda. El 26.69% de la muestra habita 
en Monterrey, en segundo lugar, con 23.03% 
el municipio de San Nicolás y en último 
lugar con 0.36% de la muestra cada uno los 
municipios de Cadereyta Jiménez, Salinas 
Victoria y Santiago. 

Los habitantes de los municipios de 

Monterrey, Santiago y San Pedro Garza 
García perciben tener una vivienda con el 
nivel máximo de adaptación plasmado en el 
instrumento, seguido por los municipios de 
General Escobedo, Juárez y San Nicolás de 
los Garza, quienes consideran suficiente el 
nivel en que sus viviendas están adaptadas 
ante el confinamiento. El resto de los 
encuestados de los otros municipios que 
forman parte de la zona metropolitana de 
Monterrey percibe una adaptación neutra, a 
excepción del municipio de Salinas Victoria 
en donde los únicos dos encuestados 
participantes perciben un poco nivel de 
adaptación de su vivienda ante el 
confinamiento. 

Gráfica 1. Relación entre la percepción de la adaptación de la vivienda y el municipio donde se habita. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El conocimiento sobre casos de COVID-19 y 
el número de habitantes con los que se 
comparte la vivienda resulta ser una relación 
de variables que influye en la percepción de la 
adaptación personal ante la contingencia. En la 
Ilustración 2  la variable COVID-19 tuvo una 
clasificación en cuatro niveles, el primero con 
respuesta de aquellos que padecieron o que 
aún padecen la enfermedad, en segundo 
aquellos que padecen o padecieron la 
enfermedad y además conocen a alguien que 

también la padece o padeció, en tercero 
aquellos que solo conocen a alguien enfermo 
o que enfermó y por último aquellos 
encuestados que no tienen conocimiento 
alguno de haber enfermado o conocer alguien 
que enfermara o esté enfermo por COVID-19. 

El 80.80% de los encuestados 
expresaron conocer a alguien enfermo o que 
enfermó, además de que consideran estar 
suficientemente adaptados en función de la 
cantidad de personas con las que comparten la 
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vivienda, teniendo una media de 4 habitantes 
por vivienda. Los encuestados con tendencia a 
compartir con mayor número de habitantes 
perciben un nivel neutro de adaptación 
personal ante el confinamiento en casa. En el 
primer nivel, los encuestados que expresaron 
estar enfermos o haberlo estado tuvieron un 
nivel de adaptación neutro, de igual manera 
que aquellos que están o han estado enfermos 
y que además conocen a alguien que está o 

estuvo enfermo.  
Por otra parte, el grupo de encuestados 

que percibe el nivel de adaptación personal 
máximo fue en el de aquellos sujetos de 
estudio que expresaron no tener conocimiento 
alguno de haber enfermado o conocer a 
alguien enfermo, representando tan solo el 
2.74% de la muestra total del instrumento. 

 
 

Gráfica 2. Relación del conocimiento de casos de COVID-19 y la percepción de adaptación personal por 
contingencia 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 4 se presentan los espacios de la 
vivienda y cuáles de ellos han sido más 
versátiles al momento de que la población ha 
tenido la necesidad de adaptarlos para 
actividades que no son propiamente del 
espacio, todo ello en función de la tipología de 
vivienda, casa unifamiliar, casa multifamiliar, 
departamento y otro sin especificar. Los 
espacios de la vivienda, interiores sociales 
como la sala, el comedor, la cocina, los 
interiores privados como la recámara y los 
espacios exteriores tales como la cochera, el 
jardín, patio, balcón y terraza.  

El espacio que los encuestados más 
han adaptado para actividades de trabajo es en 
primer lugar la recámara con una frecuencia de 
229 en la casa unifamiliar, 40 en la casa 
multifamiliar, 13 en el departamento y 1 en 
una tipología de vivienda no especificada, 283 
encuestados de la muestra optó por este 
espacio. El espacio más adaptado para 
actividades de ocio resultó ser la recámara con 
una frecuencia de 97 sujetos de estudios en 
casa unifamiliar, 23 en casa multifamiliar y 11 
en departamento, es decir 131 de los 547 
encuestados expresaron este resultado.  
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Los espacios mayormente percibidos 
como favoritos dentro de la muestra fueron los 
espacios interiores privados, con una 
frecuencia de 220, siendo la recámara el 
espacio más seleccionado en todas las 
tipologías de vivienda. Lo que nos permite 
deducir que el espacio que resultó ser más 

versátil y adaptable es la recámara, puesto que 
fue el espacio más utilizado para realizar 
actividades de trabajo, de ocio y también el 
espacio favorito de los encuestados, al ser tan 
flexible ha permitido que la muestra se 
identifica mayormente con esta área de la 
vivienda.

Tabla 4. Espacios más adaptables de trabajo, ocio y el espacio favorito de los encuestados en las distintas 
tipologías de vivienda. 

  Vivienda 

Total 
 
Espacio_trabajo 

Casa 
unifamiliar 

Casa 
multifamiliar Departamento Otro 

Sala 71 8 5 0 84 
Comedor 71 9 8 3 91 
Cocina 4 0 0 0 4 
Recámara 229 40 13 1 283 
Espacios exteriores (patio, 
terraza, balcón o cochera, etc.) 

16 1 0 0 17 

No realicé trabajo/ escuela en 
casa 

53 7 5 3 68 

Total 444 65 31 7 547 
Espacio_ocio      
Sala 81 11 5 1 98 
Comedor 9 0 0 0 9 
No realicé adecuaciones 203 23 9 6 241 
Cocina 5 0 1 0 6 
Recámara 97 23 11 0 131 
Espacios exteriores (patio, 
terraza, balcón, cochera) 

49 8 5 0 62 

Total 444 65 31 7 547 

Espacio_favorito      
Espacios exteriores (cochera, 
jardín, terraza, balcón, etc.) 

96 17 6 2 121 

Espacios interiores de trabajo/ 
escuela 

27 2 2 0 31 

Espacios interiores recreativos 
(gimnasio en casa, oratorio, etc.) 

13 3 2 0 18 

Espacios interiores sociales 
(comedor, cocina o sala) 

129 19 8 1 157 

Espacios interiores privados 
(recámara) 

179 24 13 4 220 

Total 444 65 31 7 547 

Fuente: Elaboración propia           
 
En la tabla 5 se detalla el tipo de adecuaciones 
que se realizaron en los espacios que los 
encuestados emplearon para uso de trabajo, de 
ocio y espacios exteriores, conforme al género 

con el que se identifican los sujetos de estudio. 
Las adecuaciones fueron divididas en cambios 
estéticos, cambios constructivos, en la 
adquisición y colocación de vegetación y en la 



opción de la no realización de adecuaciones. 
En las adecuaciones destinadas al espacio 
adaptado al trabajo, el 34.95% de género 
femenino y el 41.41% de género masculino 
expresó realizar cambios estéticos siendo estos 
los mayormente efectuados. En las 
adecuaciones al espacio de ocio nuevamente 
los cambios estéticos fueron los dominantes 
con 30.08% del género femenino y 34.34% del 
género masculino. Por último, en las 
adecuaciones realizadas en los espacios 
exteriores de la vivienda, los cambios más 
efectuados por el género femenino con un 
17.48% fueron los de adquirir y plantar 
vegetación y los cambios más efectuados por 
el género masculino con un 15.15% fueron los 

cambios estéticos. 
Los resultados obtenidos expresan 

que a pesar de que los cambios estéticos fueron 
las adecuaciones mayormente realizadas, más 
de la mitad de la población mostró no haber 
realizado adecuación alguna en los espacios de 
la vivienda. El 59.41% en el espacio de 
trabajo, 65.63% el espacio de ocio y 60.32% 
en los espacios exteriores, infiriendo que los 
encuestados encontraron formas de darle más 
de un uso a los espacios preexistentes a la 
contingencia por COVID-19, mostrando 
versatilidad en las viviendas y obteniendo 
espacios multifuncionales.   

Tabla 5. Tipos de adecuaciones realizadas según el género de los encuestados. 

Género Ade_trabajo   

  

Cambios estéticos 
(compra de mobiliario, 
accesorios, cambio de 
pintura o acabados) 

Cambios constructivos 
(construcción de muros o 
losa, instalaciones, etc.) 

No realicé 
adecuaciones Total 

Femenino 122 13 214 349 
Masculino 82 5 111 198 
Total 204 18 325 547 

Género Ade_ocio   

  

Cambios estéticos 
(compra de mobiliario, 
accesorios, cambio de 
pintura o acabados) 

Cambios constructivos 
(construcción de muros o 
losa, instalaciones, etc.) 

No realicé 
adecuaciones Total 

Femenino 105 9 235 349 
Masculino 68 6 124 198 
Total 173 15 359 547 
Género Ade_exteriores   

  
Adquirí y 

planté 
vegetación 

Adquirí 
plantas y 
cambio 
estético 

Adquirí plantas, 
cambio estético y  

constructivo 

Cambio 
estético y 

constructivo 

Cambio 
estético y no 

realicé 
adecuaciones 

No realicé 
adecuaciones Total 

Femenino 61 26 2 52 1 207 349 

Masculino 19 10 4 41 1 123 198 

Total 80 36 6 93 2 330 547 

Fuente: Elaboración propia           
 
En la tabla correlación de variables (véase anexo 1) los resultados obtenidos del método 



de correlación de Pearson que se utilizó para 
evaluar la confiabilidad de cada variable del 
instrumento de medición.  Para un conjunto de 
datos, el valor r de este coeficiente puede 
tomar cualquier valor entre 1 y +1. El valor de 
r es positivo si existe una relación directa entre 
ambas variables, esto es, si las dos aumentan 
al mismo tiempo. Será negativo si la relación 
es inversa, es decir, cuando una variable 
disminuye a medida que la otra aumenta. Un 
valor de +1 o -1 indica una relación lineal 
perfecta entre ambas variables, mientras que 
un valor 0 indica que no existe relación lineal 
entre ellas (Pértegas, 2002). Para esta 
investigación se aceptaron sólo aquellos con 
resultados distintos a 0.00 pero que oscilan 
entre el +1 y -1  y con una significancia 
bilateral de 5% marcado como * p<0.05 y 
aquellas con una significancia bilateral de 1% 
con ** p<0.01. 

Las características individuales 
sociodemográficas como son el género y las 
características de la vivienda como la 
tipología, número de habitantes que 
comparten la vivienda y el municipio en el que 
residen durante el confinamiento son variables 
usadas como control de la muestra que nos 
permiten conocer la percepción sobre el nivel 
de adaptación en sus viviendas y las 
adecuaciones realizadas ante el confinamiento 
de los habitantes de la zona metropolitana de 
Monterrey. A continuación, se describirá la 
interpretación de cada una de las variables que 
resultaron estadísticamente significativas.  

La percepción de adaptación de la 
vivienda, es decir el nivel en que una persona 
considera que su vivienda está preparada para 
el confinamiento, está fuertemente 
correlacionada con la cantidad de personas con 
las que comparte la vivienda, con un 
coeficiente de correlación de -.110 y esta 
última variable es también estadísticamente 
significativa con el municipio donde dichos 
habitantes residen, con un coeficiente de 
Pearson de -.107. Estos resultados indican que 
los municipios donde se encontró una media 
de 4 habitantes por vivienda percibieron una 
mayor adaptación de esta ante el 
confinamiento, siendo éstos los municipios de 
Monterrey, Santiago y San Pedro Garza 
García. Los resultados señalan que los 

habitantes tienen una percepción de 
adaptación personal ante la vida en 
confinamiento y está fuertemente 
correlacionada con el conocimiento de casos 
de COVID-19 en su entorno, aquellos que 
expresaron conocimiento de  casos indicaron 
estar suficientemente adaptados al 
confinamiento mientras que aquellos que 
expresaron desconocimiento de casos 
indicaron estar mucho más adaptados, estas 
variables presentan un coeficiente de 
correlación de .107. Además de que la 
adaptación personal es estadísticamente 
significativa con una correlación negativa a la 
cantidad de habitantes que residen por 
vivienda, con un coeficiente de Pearson del -
.102. La percepción en adaptación personal se 
ve directamente influenciada por la cantidad 
de personas con que se comparte la vivienda, 
siendo la media de cuatro personas con un 
nivel de neutralidad en la adaptación. 

La variable de espacio de trabajo 
posee una correlación estadísticamente 
significativa con las variables de espacio de 
ocio, con una correlación de Pearson de .195 y 
con la variable espacio favorito de .087. Estos 
resultados nos indican que siendo la recámara 
el espacio favorito del 40.22% de la muestra 
optan por usar dicho espacio en sus 
actividades de trabajo, con un 51.73% y de 
ocio, con un 23.94% de los encuestados. 

La variable de adecuación en el 
espacio de trabajo y adecuación en el espacio 
de ocio están fuertemente correlacionadas con 
un coeficiente de Pearson del .443. Los 
resultados muestran que al ser la recámara el 
espacio predilecto de la población encuestada 
es el lugar de trabajo y ocio aquellos que 
experimentan los mayores cambios estéticos, 
evidenciando la versatilidad y 
multifuncionalidad de la recámara en la 
vivienda. 

 
5. CONCLUSIONES  
En este artículo se realizó un análisis 
descriptivo del instrumento efectuado a una 
muestra de 547 habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey, donde los 
encuestados señalaron su percepción de 
adaptación personal y de sus viviendas ante 
el nuevo estilo de vida en confinamiento por 



la pandemia de COVID-19.  
 Entre los principales hallazgos se 
encontró que la media de habitantes por 
vivienda en la zona metropolitana de 
Monterrey es de cuatro habitantes ocupando 
en su mayoría la tipología de vivienda de 
casa unifamiliar. Los habitantes del 
municipio de Monterrey fueron los que 
perciben una mayor adaptación de sus 
viviendas en confinamiento, seguido por los 
municipios colindantes del sur, mientras que 
el resto mostraron menor adaptación a mayor 
distanciamiento de la capital, Salinas 
Victoria, siendo el municipio más alejado 
presentó un nivel clasificado como poco, 
siendo el nivel más bajo registrado en la 
muestra. El segundo de los hallazgos fue que 
los encuestados con menor conocimiento de 
casos de COVID-19, fueron aquellos que 
tienen una percepción de adaptación 
personal mayor, mientras que las personas 
que padecen o padecieron la enfermedad 
fueron los menos adaptados con un nivel 
neutro. En tercer lugar, el instrumento 
identificó a la recámara como el espacio 
predilecto por los encuestados, siendo un 

espacio interior y privado, además, fue el 
espacio más multifuncional en las distintas 
tipologías de vivienda, coronándose como el 
espacio más utilizado para realizar 
actividades de trabajo y ocio. Los sujetos de 
estudio identificados con el género 
masculino realizaron más cambios estéticos 
al interior de la vivienda, mientras que los 
identificados con el género femenino 
realizaron mayores cambios en la 
adquisición y planta de vegetación en los 
espacios exteriores de la vivienda. 
 Es de importancia señalar que 
somos del conocimiento que el instrumento 
pudiese mejorar al emplear un muestreo de 
carácter probabilístico, sin embargo,  
comenzando por este artículo para ser 
promotor de futuros proyectos de 
investigación que se centren en el análisis de 
la importancia de la vivienda para la 
sociedad, el impacto en modo de vida de los 
habitantes y los espacios que la conforman 
ante situaciones de gran índole en los 
ámbitos social, político, económico y como 
lo es en este momento, en el sector salud con 
el COVID-19
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ANEXOS 
Anexo 1. Correlación de variables. 

Correlación de variables de gráfica 1 
  Municipio Adap_vivienda Habitantes 
Habitantes Correlación de Pearson -.107* -.110* 1 

Sig. (bilateral) 0.013 0.010    
N 547 547 547 

Correlación de variables de gráfica 2 
  COVID-19 Habitantes Adap_personal 
Adap_Personal Correlación de Pearson .107* -.102* 1 

Sig. (bilateral) 0.012 0.017     
N 547 547 547 

Correlación de variables de tabla 4 

  Vivienda Espacio_trabajo Espacio_ocio 
Espacio 
favorito 

Espacio_trabajo Correlación de Pearson 0.016 1 .195** .087* 

Sig. (bilateral) 0.715   0.000 0.042 
N 547 547 547 547 

Correlación de variables de tabla 5 
  Género Ade_trabajo Ade_ocio 
Ade_trabajo Correlación de Pearson -0.059 1 .443** 

Sig. (bilateral) 0.170   0.000 
N 547 547 547 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Elaboración propia 
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Resumen Abstract 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 
son importantes para mejorar el nivel de competitividad de 
las empresas. Sin embargo, no siempre se presenta una 
relación directa entre TIC y competitividad. Por lo que el 
objetivo fue realizar un análisis descriptivo de cómo son 
utilizadas las TIC para la innovación de los procesos 
organizacionales en las pequeñas y medianas empresas 
industriales de los municipios de Cárdenas y Comalcalco, 
pertenecientes al estado de Tabasco, México. En las 
empresas hay procesos principales que son determinantes 
para agregar valor y procesos secundarios que contribuyen 
a que los primeros puedan funcionar. El estudio se centró 
en el análisis de los procesos del área de marketing y 
ventas, los cuales son de los principales procesos de 
cualquier empresa del sector privado. La innovación en los 
procesos organizacionales representa una alternativa para 
la eficiencia y competitividad y las TIC pueden contribuir 
a la transformación de estos procesos. El estudio se realizó 
en 30 empresas industriales. Se observó que las empresas 
si cuentan con TIC básicas como: Internet, software básico 
para realizar actividades de oficina. Con respecto al 
marketing, se utiliza más en procesos relacionados con la 
publicidad, haciendo uso principalmente de redes sociales, 
correo electrónico y en menor medida sitios web. En los 
procesos de ventas se utilizan en la facturación y control 
de ventas. La mayoría de las empresas carecen de software 
especializado, por lo que las TIC no están siendo 
aprovechadas adecuadamente para innovar en los procesos 
de las organizaciones. 
 
Palabras clave: competitividad, eficiencia, marketing, 
ventas. 

Information and Communication Technologies (ICT) are 
important to improve the level of competitiveness of 
companies. However, there is not always a direct 
relationship between ICT and competitiveness. Therefore, 
the objective was to carry out a descriptive analysis of how 
ICTs are used for the innovation of organizational 
processes in small and medium industrial companies in the 
municipalities of Cárdenas and Comalcalco, belonging to 
the state of Tabasco, Mexico. In companies there are main 
processes that are decisive for adding value and secondary 
processes that help the former to function. The study 
focused on the analysis of the processes of the marketing 
and sales area, which are the main processes of any 
company in the private sector. Innovation in organizational 
processes represents an alternative for efficiency and 
competitiveness and ICT can contribute to the 
transformation of these processes. The study was carried 
out in 30 industrial companies. It was observed that 
companies do have basic ICTs such as: Internet, basic 
software to carry out office activities. With regard to 
marketing, it is used more in processes related to 
advertising, making use mainly of social networks, email 
and to a lesser extent website. In sales processes they are 
used in billing and sales control. Most companies lack 
specialized software, which is why ICTs are not being used 
adequately to innovate in organizational processes 
 
 
 
 
Keywords: competitiveness, efficiency, marketing, sales. 
JEL: M10, M15 y M19. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El rápido crecimiento en la adopción de TIC por 
parte de las empresas supone tener organizaciones 
con mejores condiciones para ser competitivas. Sin 
embargo, la relación entre una mayor inversión y 
uso de las TIC, no necesariamente implica un 
crecimiento en la competitividad. 
     En dicha situación se pueden mencionar a las 
empresas mexicanas. De acuerdo al Ranking 
Mundial de Competitividad Digital del Instituto 
para el Desarrollo Gerencial (IMD) el cual mide la 
capacidad y preparación de 63 economías para 
adoptar y explorar tecnologías digitales para la 
transformación de los gobiernos y las empresas, 
México se colocó en el año 2020 en el lugar 54, 
descendiendo cinco posiciones con respecto al año 
2019 (IMD, 2020). 
     Por otra parte, para el año 2019 México ocupó 
el lugar 76 entre 140 en el índice de adopción de 
tecnologías de la información considerando 
criterios como: suscripciones de telefonía móvil, 
números de contratos de banda ancha y el acceso a 
Internet (Foro Económico Mundial, 2020).  
     Es común encontrar literatura que aborda el 
impacto positivo que pueden generar las TIC, 
especialmente para las empresas. Pero es necesario 
precisar que para que una empresa, pueda alcanzar 
un mayor nivel de competitividad, deben de ir más 
allá de la adopción de la TIC. Es factor clave el 
uso que se dé a ellas.  
Porter (1998) considera que los cambios 
tecnológicos son importantes para la creación de 
ventajas competitivas, siempre que se tenga la 
capacidad de explotarlos. Debido a que el cambio 
tecnológico por sí mismo no es realmente lo 
importante. Por tanto, las empresas deben realizar 
cambios en sus estructuras organizacionales, que 

permitan que sean ágiles.  
     Las organizaciones ágiles son aquellas que 
tienen la capacidad de aprender, entienden las 
necesidades del cliente, poseen la capacidad de 
realizar una reconfiguración de sus estrategias de 
negocio, de su estructura, de sus procesos, del 
personal y de la tecnología para ser eficientes, 
detectar y aprovechar las oportunidades (Mckinsey, 
2018). Para tener empresas ágiles es necesario 
apostar por la innovación. La cual puede traer 
múltiples beneficios como: una mejor posición 
competitiva en el mercado, productos mejores o 
diferenciados, recursos y procesos organizacionales 
más eficientes. 
     Apostar por la innovación, no implica 
necesariamente que las empresas realicen grandes 
inversiones en la adquisición de nuevas o mejores 
tecnologías. Sino en aprovechar el potencial de las 
tecnologías que ya se tienen disponibles. Sin 
embargo, en el período 2010-2016 las empresas que 
realizaron algún proyecto de innovación pasó de un 
11.7% a un 8.3%. También hubo una disminución 
en las empresas que introdujeron al mercado un 
producto nuevo o que implementaron un producto 
novedoso de un 8.2% a un 5.0%. Un punto a 
destacar en estos estudios, es que aquellas empresas 
que tuvieron la capacidad de innovar tuvieron 
mayores ingresos derivados de las mismas, pasando 
de un 21.9 % en 2010 a un 44.1 %. Adicionalmente 
el porcentaje de las empresas que hacen 
innovaciones en procesos, se redujo, pasando de un 
10.3% a un 5.9% (INEGI-A, 2020). En la tabla 1 se 
presenta el comportamiento de México en el 
ranking de competitividad y el índice de 
competitividad global entre 141 países evaluados 
elaborado por el Foro Económico Mundial. 
      

 
Tabla 1.  Ranking e índice de competitividad global de México 

 
Año Ranking de 

competitividad 
Índice de 

competitividad 
2019 48o 64.95 
2018 46o 64.60 
2017 51o 63.43 
2016 57o 61.35 
2015 61o 61.06 
2014 55o 61.98 
2013 53o 62.35 
2012 58o 61.35 
2011 66o 59.89 
2010 60o 59.84 
2009 60o 60.38 
2008 52o 60.89 
2007 52o 60.47 

Fuente: Expansión. Datos macro con información del Foro Económico Mundial (2019) 
 



 
     El contexto actual hace necesaria la inclusión 
de herramientas digitales que ayuden a un mayor 
control y la mejora de los procesos, para una 
adecuada toma de decisiones. Dado, que cada vez 
son más limitados los recursos que tienen las 
empresas para invertir se requiere que 
potencialicen los beneficios de las TIC. 
     En el estudio “Hechos del futuro en el trabajo” 
realizado por la consultora internacional Willis 
Tower Watson (2018) citado por Contpaqi (2020), 
explica que la empresa que tiene la capacidad de 
automatizar sus procesos, podrá incrementar la 
productividad y el desempeño del personal hasta 
un 65% y reducir gastos hasta en un 26%. Los 
logros de estos beneficios no significan 
necesariamente incrementar las inversiones en 
TIC, sino en realizar mejoras en los procesos de la 
organización, que los hagan eficientes para 
posteriormente automatizar, y que el impacto 
positivo sea mayor. Por lo que una forma de 
innovar para las empresas es a través de los 
procesos organizacionales.  
     Los procesos organizacionales representan la 
columna vertebral de un negocio y a través de 
ellos se unifican los objetivos de las empresas. A 
través de las mejoras que se puedan realizar en 
ellos las empresas pueden innovar. Sin embargo, 
es importante distinguir los procesos que generan 
valor al negocio.  
     Porter (1998) propone el concepto de cadena 
valor, la cual representa un conjunto de actividades 
eslabonadas que se desempeñan para diseñar, 
producir y llevar al mercado los productos finales 
y en donde en cada eslabón de la cadena se va 
agregando valor. Propone nueve actividades, las 
cuales se clasifican en actividades primarias y 
secundarias. Las primarias son aquellas que están 
vinculadas con un proceso determinado y 
comprenden: la logística interna, operaciones, 
logística externa, mercadotecnia y ventas, y 
servicios. Las secundarias son las que dan soporte 
a las primarias y son las siguientes: infraestructura 
de la empresa, administración de recursos 
humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento. 
Para efecto de esta investigación, se analizan las 
TIC los procesos de mercadotecnia y ventas. 
Considerando que los procesos en esta área son 
fundamentales para cualquier tipo de negocio. 
     Las TIC, hoy en día son una buena alternativa 
para las empresas que buscan innovar y ser más 
eficientes. Representan un enorme potencial para 
agregar valor en la cadena productiva con efecto 
directo en la productividad y crecimiento de las 
empresas. Además, podrían contribuir a mejorar el 
ciclo de vida de las empresas. 

     La esperanza de vida de las empresas en México 
es variada. En la región sureste del país, en los 
estados de Veracruz y Tabasco la esperanza de vida 
de las empresas oscila entre los 5.3 y 6.3 años. 
Colocando en el rango de menor esperanza de vida 
a nivel nacional, contrasta con Yucatán en la región 
sureste el cual se ubica en el rango más alto de 8.1 a 
9.1 años (INEGI-B, 2020). 
     El estudio se realizó en las pequeñas y medianas 
empresas industriales de los municipios de: 
Cárdenas y Comalcalco, los cuales pertenecen al 
estado de Tabasco, México. El estado de Tabasco 
se localiza en el sureste de México y se caracteriza 
por la producción petrolera, la producción agrícola 
en la que destaca como productor de plátano, caña 
de azúcar, cacao, arroz y maíz. Además de ser un 
Estado importante en la producción ganadera y 
pesquera, pero que en los últimos ha visto 
deteriorada su actividad productiva. En el año 2014 
contribuyó con el 3.2% al PIB nacional, en 2018 
ocupó el lugar 14 con una contribución del 2.6, 
colocándose por debajo de la media nacional que 
fue de un 3.6%. Para el año 2019 prosiguió su 
caída, llegando a ser considerada la peor economía 
del país (Pérez, 2019). 
     La económica de la entidad, depende en gran 
medida de la actividad petrolera (considerada la 
segunda economía que más depende de la industria 
petrolera, solo por debajo de Campeche), por lo que 
la caída en los precios internacionales del petróleo y 
la disminución de la producción petrolera, han 
incidido de manera importante en los efectos 
negativos como: la caída de la inversión, la 
recaudación de impuestos, la generación de 
empleos, afectando la actividades: comerciales y de 
servicios que predominan en la entidad. La caída de 
la economía ha sido la más grande desde el año 
2004. 
     La situación expuesta ha acentuado el 
crecimiento prácticamente nulo de la economía de 
Tabasco y la urgente de necesidad de diversificar 
las actividades productivas, aprovechando los 
recursos naturales que se poseen y apostando a 
otros sectores que en el mediano y largo plazo 
pueden ser mejor aprovechados. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue realizar un análisis 
descriptivo de cómo son utilizadas las TIC para la 
innovación de procesos en el área de mercadotecnia 
y ventas de las pequeñas y medianas empresas 
industriales de Cárdenas y Comalcalco, Tabasco. 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Las TIC 



 
Las TIC han sido catalogadas como herramientas 
que pueden contribuir al aumento de la 
productividad y la competitividad de las empresas.  
Por ello algunos expertos consideran que las TIC, 
se han vuelto una condición necesaria para que las 
empresas puedan en primer lugar permanecer en el 
mercado y posteriormente avanzar en su nivel de 
competitividad.  
     El acceso a las TIC cada vez más se ha 
generalizado, por lo que se ha convertido en un 
elemento fundamental para la gestión empresarial, 
alimentando los procesos de negocios y de toma de 
decisiones (Becerra et al., 2016). 
     Las TIC de acuerdo a Thompson y Strickland 
(2004) son aquellos dispositivos, herramientas, 
equipos y componentes electrónicos, capaces de 
manipular información que soportan el desarrollo 
y crecimiento económico de cualquier 
organización. 
     Las TIC juegan un papel fundamental para el 
desempeño de cualquier empresa, indistintamente 
del tamaño y del sector donde se desarrolle, 
contribuyendo a la transformación de los negocios, 
acompañando la evolución de los procesos 
estratégicos de las empresas. Por lo que a través 
del uso de las TIC se deben de destruir los 
procesos tradicionales y dar paso a la creación de 
nuevos procesos, que hagan a las empresas más 
competitivas. 
     Las TIC son tecnologías que utilizan la 
informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones para dar paso a nuevas formas 
de comunicaciones, de generar información para la 
toma de decisiones (Claro, 2019). Las cuales 
pueden traer múltiples beneficios en áreas como: 
la educación, la medicina, la cultura y por supuesto 
el empresarial. 
     De acuerdo a la UNAM (2009) las TIC son las 
múltiples herramientas tecnológicas enfocadas en 
el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
de la información, manifestándose en texto, 
imágenes y audio. 
   Pierano y Suárez (2006) explican que la 
adopción de las TIC por parte de las empresas, es 
un proceso complejo que ayuda a mejorar el 
desempeño de las organizaciones a través de 
cuatro elementos: la automatización (cambiando 
los procesos en donde se requiere mucha mano de 
obra, disminuyendo el trabajo humano), 
accesibilidad a la información (obtener 
información precisa y de bajo costo que contribuya 
a la toma de decisiones), procesos de aprendizaje 
(apoyado en la creación de ambientes de 
aprendizaje y modelos de simulación) y costos de 
transacción (que la información fluya rápidamente 

y a bajo costo, tanto al interior como el exterior de 
la empresa.    
     En lo que respecta al ámbito empresarial, se han 
realizado diversos estudios, para conocer el impacto 
de las TIC en las organizaciones, con metodologías 
y resultados distintos, dado el contexto en el cual se 
realizan cada uno de ellos. Saavedra y Tapia (2013) 
realizaron un estudio sobre la adopción de las TIC 
en las micro, pequeñas y medianas empresas en 
México, en el cual se concluyó qué si se ha 
mejorado el desempeño de las empresas, pero 
prevalece la cultura de no reconocer el impacto de 
sus beneficios, además de considerar que si estos se 
logran serán en el largo plazo y que la inversión es 
muy elevada.  
     De acuerdo a Cano-Pita (2017) las TIC 
contribuyen a una mejor comunicación y control en 
las organizaciones, aumentar la calidad de 
productos y servicios. Sin embargo, para obtener 
buenos resultados se tienen que utilizar de manera 
inteligente, debido a que los resultados positivos 
que se pueden obtener de las mismas no son 
automáticos.  
     Las ventajas que pueden proporcionar las TIC a 
las empresas, contrasta con el nivel de 
aprovechamiento que se realiza de estas en las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México. 
En un estudio realizado por la empresa Zoho Corp 
empresa desarrolladora de software citada por 
Villafranco (2017) coincide en lo expuesto por 
Cano-Pita en las ventajas de las TIC, 
principalmente en el incremento de la productividad 
de las empresas. Sin embargo, se expone que solo el 
6% de las pymes, aprovechan las TIC. 
     Por tanto, el grado de adopción de las TIC va en 
aumento, pero este crecimiento en la adopción de 
las TIC no se refleja en un aumento de la 
productividad en el mismo sentido. Díaz et al. 
(2018) exponen que incluso pareciera ser que va en 
sentido contrario. Por tanto, cabría hacerse la 
pregunta ¿por qué el crecimiento en la adopción de 
las TIC por parte de las empresas, no se refleja de 
manera directa en una mayor productividad? ¿cómo 
utilizan las TIC las empresas para innovar en los 
procesos organizacionales? 
 

2.2. La innovación 
     
De acuerdo al Manual de Oslo (2020) la innovación 
consiste en un nuevo o mejorado producto o 
proceso (o una combinación de ambos). Destacando 
que las propuestas nuevas o mejorados, deben de 
reflejarse en la introducción en el mercado o la 
implementación en la empresa. Por lo que las 
buenas ideas se tienen que concretar. 
     Por otra parte, Barcena (2009) considera que la 



innovación es una condición necesaria para la 
creación de nuevos espacios para la 
competitividad. 
    Schumpeter citado por Mungaray y Galindo 
(2000) explica que la competencia no consiste en 
que una empresa sea mejor que otra. La verdadera 
competencia es lograr el desarrollo económico (la 
transformación cualitativa de la sociedad y la 
economía) la cual se puede alcanzar mediante los 
cambios tecnológicos y la innovación. Por lo que 
más allá de utilizar herramientas novedosas o de 
última generación, lo valioso de una innovación es 
darles solución a los problemas de nuestro entorno. 
     La innovación puede ser clasificada de muy 
distintas maneras, atendiendo al objetivo, al 
impacto y efecto de la innovación. Para 
Schumpeter citado por Castro (2011) la innovación 
se puede clasificar en cinco tipos. 

a) De producto o servicio: creación de un 
nuevo producto o buscar la diferenciación 
en los existentes. 

b) De mercado: que los productos sean más 
atractivos para los consumidores. 

c) De mejora en la oferta de factores de 
producción: buscar mejores precios entre 
proveedores para mantener costos bajos. 

d) De mejora en los procesos productivos: 
hacer más eficiente los procesos de la 
organización. 

e) De estructura de la industria: consiste en 
cambiar los esquemas de 
comercialización. 

     Por otra parte, de acuerdo al Manual de Oslo 
(2020) la innovación puede ser de tres tipos:  

a) Innovación orientada por la ciencia y la 
tecnología. Esta innovación se enfoca en 
los productos y procesos; se produce en las 
empresas, como consecuencia de las 
actividades de investigación y desarrollo, 
como también por la tecnología. 

b) Innovación orientada al mercado. Este tipo 
de innovación se centra en la organización 
y procesos de marketing, se produce en las 
empresas y pueden ser tecnológicas o no 
tecnológicas. 

c) Innovación centrada en las personas. Se 
centra en las personas y se producen en 
empresas y organismos públicos, con el 
propósito principal de prepararse para el 
futuro. 

     Con base a los conceptos y la clasificación de la 
innovación se puede identificar que una alternativa 
para innovar en las empresas es a través de las 
mejoras de los procesos organizacionales.  En la 
tabla 2 se presenta la evolución que ha tenido el 
país tanto en el ranking e índice de innovación, en 
el cual se observa que el país ha mejorado su 
colocación en el ranking de innovación, sin 
embargo, el índice de innovación ha disminuido 
con respecto al año 2015, lo cual puede explicar en 
parte, porque la competitividad del país no ha 
mejorado. 
      
 

 
Tabla 2. México en el índice mundial de innovación 

 
Años Ranking de la 

innovación 
Índice de 

innovación 
2018 56o 35.34 
2017 58o 35.80 
2016 61o 34.56 
2015 57o 38.03 
2014 66o 36.02 
2013 63o 36.82 
2012 79o 32.90 
2011 81o 30.45 

Fuente: Expansión. Datos macro con información del Foro Económico Mundial (2019) 
 

 
2.3. Los procesos organizacionales 

 
Una de las formas de innovar es a través de las 
mejoras que se pueden realizar a los procesos 
organizacionales. Los procesos son parte 
fundamental de la organización, constituidos por 
una serie de pasos que están interrelacionados para 
realizar una tarea, la cual debe de contribuir a la 
búsqueda de un objetivo. 

     Los procesos organizacionales han sido 
analizados desde diferentes perspectivas, como la 
teoría conductual o la teoría de sistemas. Para 
Blázquez y Amato (2016) los procesos 
organizacionales son la combinación de factores 
materiales, técnicos, psicológicos que contribuyen a 
la toma de decisiones que permitan una adecuada 
gestión de las empresas. 
     El análisis de los procesos de una organización, 



es determinante para que una empresa pueda 
reducir los errores, disminuir los costos, mejorar el 
funcionamiento y aumentar la eficiencia. Existen 
diferentes técnicas que pueden contribuir al 
análisis de los procesos como son: diagrama de 
causa-efecto, cadena de valor, mapas de procesos, 
el lean manufacturing, lean service, el modelo de 
las 5S, entre otros. Para este trabajo en particular 
se realizará con base a la propuesta de cadena de 
valor de Porter. El cual propone que las 
actividades de las empresas se dividen en dos 
tipos: primarias y secundarias. Las primarias son 
las más importantes, ya que son las que crear 
valor. En cambio, las secundarias son las que 
sirven de soporte y apoyan para que las primeras 
se puedan realizar. En las actividades primarias se 
pueden encontrar funciones relacionadas con la 
logística interna, operaciones, mercadotecnia y 
ventas, logística externa y servicios. En tanto, que 
las actividades secundarias son: infraestructura de 
la empresa, administración de recursos humanos, 
desarrollo tecnológico y abastecimiento (Porter, 
1998). Para efectos de este análisis, se consideran 
como actividades primarias: mercadotecnia y 
ventas, y como actividad de apoyo se consideran 
las TIC. Es decir, como las TIC apoyan la 
innovación de procesos organizacionales en el área 
de mercadotecnia y ventas. 
 

3. MÉTODO 
 
 3.1 Población y tamaño de la muestra 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de 
tipo descriptivo. El estudio se realizó en pequeñas 
y medianas empresas industriales de los 
municipios de Cárdenas y Comalcalco, Tabasco.  
     Para identificar las empresas se consultó el 
Directorio Estadístico de Unidades Económicas 
(DENUE, 2020) y con base a los criterios de 
clasificación de una pequeña y mediana empresas 
se identificaron 30 empresas del sector industrial, 
distribuidas de la siguiente forma: 20 en Cárdenas, 
y 10 en Comalcalco, Tabasco. La identificación de 
las empresas se realizó de acuerdo a los criterios 
de estratificación publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF, 2009), en el cual se 
establece que una pequeña empresa industrial es 
aquella que tiene de 11 hasta 50 empleados y una 
mediana empresa industrial de 51 hasta 250 
empleados. Debido a que el número de empresas 
es de 30, no fue necesario realizar el cálculo de la 
muestra. 

 
3.2 Diseño del instrumento de recolección de 

información 
Para la recolección de la información se diseñó 

una encuesta dividida en tres bloques utilizando la 
escala de Likert (del 1 al 5) que fue aplicada a los 
gerentes del área de ventas en aquellas empresas 
que dentro de su estructura organizacional 
consideraban esta área y a los gerentes 
administrativos en aquellas empresas que por su 
tamaño no tienen esta área, pero que si realizan 
estas funciones. De acuerdo a Porter (1998) los 
principales procesos en el área de ventas tienen que 
ver con la administración de la mercadotecnia, 
publicidad, administración de la fuerza de ventas, 
operación de la fuerza de ventas y promoción. Las 
actividades de marketing y ventas, con frecuencia 
son realizadas en la misma área, pero cada uno 
tiene sus funciones específicas. La primera está 
orientada a persuadir y alcanzar el público objetivo 
y las ventas se refiere al proceso para concretar las 
ventas.  
     Stanton et al. (2007) consideran al marketing 
como un sistema de actividades de negocios ideado 
para planear productos satisfactores de necesidades, 
asignarles precios, promover y distribuirlos a los 
mercados meta, con el propósito de alcanzar los 
objetivos de la organización. Es decir, las 
actividades de marketing están orientadas al 
posicionamiento de la empresa dentro del mercado. 
Dentro de las principales funciones del marketing 
se encuentran: almacenamiento y análisis de la 
información del mercado, promoción de ventas y 
servicio de atención al cliente. Por otra parte, las 
principales funciones de ventas tienen que ver con: 
fijar metas, indicadores de rendimiento, planificar 
estrategias de ventas y brindar atención al cliente. 
Tanto para las funciones de marketing y ventas se 
pueden utilizar las TIC, como son: el comercio 
electrónico, los negocios electrónicos, sistemas de 
gestión de clientes, bases de datos, redes sociales, 
sistemas de información entre otros. 
La encuesta fue dividida en tres bloques, y 70 
items. El primero de los bloques se llama 
disponibilidad de TIC, el cual tuvo como objetivo 
conocer cuáles son las herramientas de TIC que 
tienen las empresas disponibles y que sirven de 
apoyo para la innovación de los procesos, integrado 
por 16 items. 
     Las actividades de marketing y ventas se 
dividieron en dos bloques, para agrupar procesos 
que corresponden específicamente al área de 
marketing y los que corresponden al área de ventas. 
Estos dos últimos bloques tienen la finalidad de 
identificar si las TIC son utilizadas para la 
realización de cambios que incidan en la mejora de 
los procesos estratégicos. En la tabla 3 se presenta 
la estructura. Para las actividades de marketing se 
aplicaron 30 items (6 items para cada uno de los 
procesos estratégicos de marketing) y 24 items para 



las actividades de ventas (6 items para cada uno de 
los procesos de estratégicos de ventas). 

 
 

 
Tabla 3. Bloques del cuestionario aplicado 

 
Área 

secundaria 
Áreas 

principales 
Procesos estratégicos 

 
 
 
 
TIC 

Marketing  Análisis de mercado 
 Formulación de estrategias de marketing 
 Publicidad 
 Servicios al cliente 
 Control y evaluación del marketing 

Ventas  Capacitación de vendedores 
 Costos y presupuestos de ventas 
 Distribución del producto 
 Facturación y control de ventas 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1998). 
 
Para validar la consistencia interna del instrumento 
se aplicó el alfa de Cronbach, obteniendo un 
coeficiente (∞) de 0.825. 
 
 

4. RESULTADOS  
Con respecto al bloque I disponibilidad de las TIC, 
se encontró que todas las empresas disponen de 
telefonía para comunicarse con los clientes, 
también hacen uso del correo electrónico.  Al igual 
que cuentan con la paquetería básica de 
computadora para realizar el trabajo de oficinas en 

el área de marketing y ventas. Disponen de la 
infraestructura de cómputo básica para realizar las 
actividades. El 47 % disponen de un sitio web y el 
100 % cuenta con redes sociales. 
     En el 100% de las empresas, los gerentes 
opinaron que las TIC si inciden en la productividad, 
pero solamente el 52% percibe de manera clara este 
beneficio. En la gráfica 1 se presenta el impacto que 
ha tenido las TIC en los procesos organizacionales 
de las empresas. 
 

 

 
Gráfica 1. Las TIC en los procesos organizacionales 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
     Con respecto al bloque de marketing, se 
analizaron los cinco procesos que se consideraron 
estratégicos. Iniciando con el proceso de análisis 
de mercado, donde se obtuvo una x̄ = 3.4 y una 
varianza de 0.40. Se logró identificar que las 
empresas no hacen uso de software especializado 

para el análisis de mercado.  se tiene poco 
conocimiento de herramientas como: HOTJAR 
(para conocer el comportamiento en línea del 
consumidor), MOZ para evaluar sitios web, 
SURVEYMONHEY para realizar encuestas en 
línea.  
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     En cuanto al proceso de formulación y 
estrategias de marketing, se obtuvo una x̄ = 3.2 y 
una varianza de 0.39. Los gerentes manifestaron 
no tener acceso a software especializado como son 
los CRM (sistemas de gestión de las relaciones con 
clientes). No tienen una idea clara del software que 
les puede ayudar en este proceso, como son: Bitrix 
24, INES. MarketingManager, entre otros; sin 
embargo, expresaron que con las herramientas 
ofimáticas disponibles es suficiente para diseñar 
estrategias de marketing.  
     Con respecto al proceso de publicidad, se 
obtuvo una x̄ = 4.05 y una varianza de 0.08; los 
gerentes expresaron que si se apoyan en las TIC 
para realizar campañas publicitarias y tratar de 
posicionar la marca en el mercado. Utilizando 
herramientas como el correo electrónico, las redes 
sociales y en algunos de los casos, los sitios web. 
Todas las empresas utilizan las redes sociales para 
enviar información sobre sus productos y 
servicios, y en el 80% utilizan el correo 
electrónico para informar a los clientes respecto a 
promociones o para mantener el contacto con los 
mismos. 
     Al realizar una revisión de los sitios web, se 
observó que algunos de ellos tienen áreas de 
oportunidad para mejorar, principalmente porque 
se encontró información que no está actualizada, o 
que está distribuida de forma incorrecta, además 
de enlaces rotos en sus sitios web. En algunos 
casos, los sitios no motivan a quien lo visita a 
comprar el producto. Falta mejor posicionamiento 
en los motores de búsqueda, así como mayor 
atención a los comentarios que expresan los 
clientes, tanto en los sitios web como en las redes 
sociales. 
     En el proceso de atención al cliente, el 60% de 

los gerentes expresó que el uso de la TIC, ha 
permitido dar una mayor y mejor atención a los 
clientes, atendiendo de manera más rápida sus 
inquietudes, sin embargo, reconocen que pueden 
mejorar aún más, ya que la atención que se ofrece 
es principalmente a través de las líneas telefónicas, 
redes sociales y correo electrónico. Se obtuvo una x̄ 
= 3.8 y una varianza de 0.04.  La mayoría de las 
empresas no cuentan con sistemas especializados 
para la gestión con los clientes, de tal manera que se 
pueda tener toda la información de los clientes. 
Carecen de herramientas tecnológicas 
especializadas como: chat en vivo y chatbot, que 
actualmente se están utilizando para una mejor 
atención a los clientes. 
     Para el proceso de control y evaluación de 
marketing, se obtuvo una x̄ = 3.28 y una varianza 
de 0.05. Los mecanismos de control son 
principalmente a través de software básico y 
algunas empresas, principalmente las medianas 
tienen software diseñado a las necesidades de las 
empresas, sin embargo, carecen de software que 
concentre todas las actividades relacionadas con el 
marketing y que puedan generar indicadores de 
desempeño que permitan visibilizar los beneficios 
de las TIC en el marketing. 
     En la gráfica 2 se presentan los resultados 
obtenidos en cada uno de los procesos, en donde se 
observa que las TIC están siendo más utilizadas en 
el proceso de publicidad y en menor medida para la 
formulación de estrategias, el control y evaluación 
del marketing. Aunque las TIC están siendo 
utilizadas en todos los procesos, se requiere 
aprovecharlos de mejor manera en cada uno de 
ellos.  
 

 

 

Gráfica 2 Las TIC en la innovación de los procesos de marketing 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     En el bloque de los procesos del área de 
Ventas, se presentaron los siguientes resultados: en 
el proceso de capacitación de vendedores se 
obtuvo una x̄ = 3.22 y una varianza de 0.03. Se 
hace uso de los equipos de cómputo y de archivos 
digitales para dar capacitación a los vendedores, 
aunque estas no son tan frecuentes. Solamente el 
40% realiza diagnóstico de capacitación y con 
base a ello diseña sus planes de capacitación.  El 
43% de los gerentes ha escuchado sobre sistemas 
de gestión de aprendizaje, sin embargo, 
únicamente el 26 por ciento ha accedido a ellos, 
aunque no de forma frecuente. Se tiene poco 
conocimiento sobre los ambientes de aprendizaje 
colaborativo, la gamificación (técnica de 
aprendizaje que traslada la mecánica de un juego, 
al ámbito educativo y profesional) y como se 
pueden aprovechar en el proceso de capacitación. 
     Para el proceso de costos y presupuestos de 
Ventas, se obtuvo una x̄ = 3.67 y una varianza de 
0.1. Los gerentes de ventas coincidieron en 
expresar que las TIC son muy importantes tanto 
para el análisis de costos, como para la elaboración 
de presupuestos. También coincidieron en expresar 
la carencia de software especializado, aunque en el 
caso de algunas empresas si tienen software 
diseñado a sus necesidades. 
     En tanto, que al proceso de distribución del 
producto se alcanzó una x̄ = 3.91 y una varianza de 
0.09. Por otra parte, únicamente el 11 por ciento de 
las empresas tienen implementado en su sitio web, 
un sistema de rastreo de los productos y servicios 
para ofrecer información a sus clientes. Aunque la 

mayoría coincidió en que, si han utilizado las TIC 
para que los tiempos de entrega a los clientes, se 
acorten. Además, que les ha permitido reducir el 
número de devoluciones por parte de los clientes, 
derivado de una entrega más oportuna. La parte del 
proceso en que han logrado mejorar es 
principalmente en la recepción del pedido y dar 
trámite al mismo. Por lo que consideran que, si se 
ha logrado mejorar, desde luego, habría áreas de 
oportunidad haciendo uso de software especializado 
para la logística de los productos como son: 
software de gestión de la cadena de suministro y 
sistemas de planificación de recursos empresariales. 
     En tanto, al proceso de facturación y control de 
ventas se obtuvo una x̄ = 4.01 y una varianza de 
0.07. Ya que, si utilizan las TIC para el control de 
ventas, a través del proceso de facturación, en el 
cual se apoyan de software como Aspel Facture y 
Contpaqi. Estos sistemas han hecho más eficiente el 
proceso, disminuyendo los errores en el mismo. 
Algunas empresas están iniciando a utilizar el big 
data, pero la gran mayoría desconoce sobre como 
pueden ser aprovechados los datos en el área de 
ventas, para poder incrementar la productividad.  
     En la gráfica 3 se presentan los resultados para 
cada uno de los procesos analizados del área de 
ventas. Las TIC son menos utilizadas en la 
capacitación de vendedores, debido al poco 
conocimiento que se tiene sobre herramientas que 
pueden ayudar a eficientar este proceso. En cambio, 
son más utilizadas para el proceso de facturación. 
 

 

 
Gráfica 3. Las TIC en la innovación de los procesos de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES  
Los resultados muestran que falta un mayor 
aprovechamiento e integración de las TIC a los 
procesos estratégicos de las empresas. Aunque se 
dispone de TIC, son poco explotadas y son 
utilizadas en actividades que agregan poco valor. 
Se automatizan partes de los procesos, pero es 
necesario intensificar el proceso de 
automatización. Se requiere de un conjunto de 
capacidades de las empresas para integrar las 
tecnologías a los procesos productivos.   
     El principal problema identificado es la falta de 
capacidad para la integración de las TIC a los 
procesos organizacionales, que evidencian un bajo 
nivel de correlación entre la implementación de las 
TIC y los procesos organizacionales. Por tanto, las 
TIC se constituyen en herramientas necesarias para 
que las empresas puedan ser más competitivas, 
pero adicionalmente se requiere de estrategias de 
integración y aprovechamiento en los procesos de 
las organizaciones. No es común en las empresas 
el uso de software especializado, bases de datos e 
inteligencia artificial. Por lo que las TIC deben ser 
enfocadas al aumento de la productividad, a través 
de la innovación de los procesos. 
     Se requiere una reestructura organizativa a 
través de una reingeniería para la transformación 
de los procesos de negocios, que permita que las 
TIC puedan ser adaptadas de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los procesos, de tal 
manera que se agreguen valor, para atender las 
exigencias de los clientes. Se requiere explorar y 
que los gerentes conozcan sobre las alternativas 
en TIC que hay actualmente en el mercado para 
hacer a las empresas más competitivas. 
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Resumen Abstract 

La pandemia que ha sufrido la humanidad desde el 
2019 hasta la fecha, ha afectado a todas las industrias 
a nivel global, especialmente a las franquicias dando 
a este modelo de negocios un golpe fuerte en toda su 
extensión. En este artículo se pretende explorar las 
diversas aproximaciones que se han tomado para 
resolver los problemas operativos que estas 
situaciones presentan tanto para los franquiciatarios 
como los franquiciantes, y en base a estas situaciones 
por analogía poder ofrecer alternativas de 
resurgimiento a las empresas que se encuentren en 
crisis en la industria de las franquicias 
 
Palabras clave: Franquicias, Pandemias, 
Adaptación, Covid-19. 

The pandemic that humanity has suffered, from 2019 
until now, has affected all industries globally, 
especially franchises, producing in this business 
model a strong blow in its entirety. This article aims 
to explore the various approaches that have been 
taken to solve operations that these situations present 
for both franchisees and franchisors, and based on 
these situations by analogy to be able to offer 
resurgence alternatives to companies that are in crisis 
in the franchise industry 
 
 
Keywords: Franchises, Pandemic, Adaptation, 
Covid-19. 
JEL: M10; M20; M30. 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

La actual crisis sanitaria generada por 
Coronavirus Covid-SARs-19, en adelante 
Covid, (COVID-19) que fue reconocido por 
primera vez en Wuhan (China) el 31 de 
diciembre de 2019 (OMS,2020), en México el 
primer caso detectado de COVID19 fue en 27 
de febrero de 2020 en la Ciudad de México. 
(Suárez, Suarez Quezada, Oros, & Ronquillo 
De Jesús, 2020) 

El mundo ha sufrido la crisis sanitaria 
producida por el virus Covid19, así 

consecuentemente las empresas a nivel global 
se han visto gravemente afectadas, sin 
embargo, la manera que han abordado los 
problemas que ha generado esta crisis 
sanitaria, principalmente en el área de la 
economía, han sido diferentes, con resultados 
diversos. 

Este artículo considerará algunas de 
estas acciones, en particular las exitosas con 
objeto de evaluar su aplicación para el 
resurgimiento de las empresas en México, 
particularmente en Nuevo León., para lo cual 



se explorará como el modelo de franquicia 
puede ser una base para este desarrollo. 

La franquicia como modelo de negocios 
presenta una oportunidad única para que las 
empresas puedan desarrollar sus negocios con 
una tasa de crecimiento rápido (Grewal, 
2011). Considerando la contracción que los 
negocios están sufriendo debido a las 
condiciones de la pandemia del Covid, que ha 
afectado el medioambiente de los negocios a 
nivel global y local. El Banco Mundial ya 
señala que “el impacto súbito y generalizado 
de la pandemia del coronavirus y las medidas 
de suspensión de actividades que se adoptaron 
para contenerla han ocasionado una drástica 
contracción de la economía mundial, que se 
reducirá un 5,2 % este año” (Banco Mundial, 
2020) 

Al ser una situación histórica reciente y 
de alto impacto, existe una variedad de 
artículos escritos, pero aún no una teoría clara 
de un camino a seguir, sino múltiples 
opciones, algunas de las cuales se han tomado 
y han errado, en estos momentos que se 
escribe este artículo aún no ha pasado esta 
pandemia y es difícil tener una visión 
generalista cuando se encuentra en el medio de 
la tormenta y aún no se ha salido de ella, lo que 
dificulta su evaluación y la medición real de 
los daños causados. 

Algunos de los límites que tiene esta 
investigación descriptiva es el período de 
tiempo breve de menos de un año de la 
pandemia y el impacto profundo que ha 
causado en el modelo de las franquicias así 
como en el conjunto empresarial, algunas 
empresas han podido llevar esta situación 
mejor que otras gracias a la rapidez y 
flexibilidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias, mientras que otras, algunas de 
las cuales se consideraban gigantes de la 
industria, prácticamente han desaparecido o 
tienen que realizar grandes esfuerzos 

económicos financieros para no desaparecer 
del todo. Por las características de la pandemia 
las más afectadas serán aquellas cuyo modelo 
de negocio contaba con pocos canales de 
distribución, concentrados, con características 
de reunión de grupos amplios de personas y 
que estos productos y servicios no se puedan 
redistribuir a domicilio de las personas y 
clientes, tales como los cines y espectáculos de 
entretenimiento. Otra industria que se ve 
altamente impactada negativamente es la 
industria inmobiliaria por su efecto en la 
desocupación de locales comerciales, así 
como de oficinas. Por otra parte, esta misma 
situación ha beneficiado a algunas empresas e 
industrias. La industria de la computación y 
telecomunicaciones ha sufrido un rápido 
incrementos, productos que se encontraban en 
un ciclo de vida de producto en declinación 
como los equipos de cómputo desktop de 
oficina rápidamente incrementaron sus ventas 
por los requerimientos de las nuevas 
condiciones de los consumidores, así también 
todas las tiendas y comercio que ofrecían sus 
productos por los canales digitales, o que 
fueron capaces de adaptarse prontamente a 
estos canales. Otra industria que emergió 
fuertemente fue el área de la logística y 
distribución, especialmente en el concepto de 
Delivery o última milla, orientadas a la 
distribución de bienes de consumo 

Este artículo pretende recabar 
información sobre las diferentes 
aproximaciones que han tenido empresas e 
industrias ante esta situación de tal manera ver 
cuáles de ellas han sido en algún grado 
exitosas y cuales han tenido un fracaso. De tal 
forma aportar al conocimiento y a las 
empresas franquiciantes en México y en 
particular en Nuevo León alternativas para 
mantener y desarrollar sus modelos de negocio 
de franquicia considerando que este modelo, 
ofrece grandes ventajas para resurgir luego de 
una crisis inesperada como esta. 



 
2.- MARCO TEORICO: 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Con base a lo informado por INEGI (Instituto 
Nacional de Estadísticas Geografía e 
Información) señala que más de un millón de 
empresas cerraran o entraran en quiebra 
debido a los efectos de la pandemia. 

Según INEGI en 15 meses se fundaron 
619 mil 433 unidades económicas nuevas, lo 
que genera un total entre empresas que cesaron 
operaciones y aquellas que se agregaron a la 
estructura productiva de México, hay 391 mil 
414 unidades menos, es decir un 8.06 por 
ciento menos que en mayo de 2019. Lo que 
implica una reducción real de 2 millones 885 
espacios de trabajo en ellas. (Inegi, 2020) 

Entre 2012 y 2020 la tasa 
mensual de creación de empresas se 
mantuvo sin cambios importantes, 
entre 0.57 por ciento a 0.59 por ciento; 
pero el de negocios que dejaron de 
operar se duplicó, al pasar de 0.71 por 
ciento registrado hace ocho años a 1.36 
por ciento actual (Periódico La 
Jornada, 2020) 

Algunos de los efectos más importantes 
que se indican son; la disminución de ingresos, 
baja demanda, escasez de insumos y materias 
primas productivas. También se redujo la 
cantidad de empresas con acceso a apoyos de 
gobierno, lo cual pasó de 7.8 en agosto 5.9 por 
ciento. (Inegi, 2020) 

El 15.8 por ciento de las empresas 
estima que no podrá continuar sus operaciones 
de continuar la situación actual, y no más de 
tres meses, de continuar con la baja de 
ingresos operacionales que esto genera. Un 
46.6 por ciento estima que podría sostenerse 
un máximo 12 meses (El Financiero, 2021). 

Los sectores más afectados son aquellos donde 
la producción de bienes y servicios está 
altamente relacionada con el contacto personal 
directo con los consumidores. 

El efecto que está teniendo la pandemia 
también es materia de estudios a nivel global. 
En el trabajo de investigación realizado por 
Ernesto López Córdova, economista del 
Banco Mundial, y que considero más de 100 
mil empresas en 51 países observo una mayor 
afectación en aquellas áreas industriales que 
requerían una interacción cara a cara, así 
también como en los trabajadores de menores 
ingresos y en las unidades económicas 
operadas por mujeres. (Cirera, y otros, 2021) . 
Se encontró que las ventas en las micro y 
pequeñas empresas cayeron en más de 50 por 
ciento con relación a su situación antes de la 
crisis sanitaria. Por otra parte, las grandes 
empresas la caída ha sido de alrededor de 40 
por ciento. Como una respuesta a esta 
situación cerca del 34 por ciento de los 
negocios ha incrementado el uso de 
plataformas digitales; y más de un 17 por 
ciento en inversión en soluciones digitales; 21 
por ciento en innovación de nuevos productos 
y 5 por ciento a optado por producir insumos 
para salud, todo esto a nivel global. 

También a partir de la pandemia se 
puede observar que las micro y pequeñas 
empresas se encuentran ya en mora o estiman 
entrar en cesación de pago en los próximos 
seis meses. Esto es preocupante ya que en la 
medida que la crisis se prolongue y con ella los 
problemas financieros que lleven a la pérdida 
de empleos, puede causar problemas de largo 
plazo a las economías nacionales y disminuir 
su capacidad de recuperación futura según lo 
indicado por Córdova. 

OBJETIVO GENERAL 
Generar propuestas en base al modelo de 
negocios basado en el desarrollo de 



franquicias para apoyar a las empresas, tanto 
franquiciantes como franquiciatarios a volver 
a una situación igual o superior a la que se 
tenía con anterioridad a la situación generada 
por el SARs Covid-19. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar bibliografía sobre las 
franquicias y la pandemia y verificar 
diferentes aproximaciones que han realizado 
las empresas y organismos ante la situación de 
pandemia. 

Verificar mediante la investigación 
bibliográfica las alternativas que ofrece el 
modelo de franquicias para lograr una 
recuperación a niveles similares al del 2019 o 
superiores. 

Las franquicias al igual que otras 
empresas se ven afectadas de manera similar 
por los efectos en la economía nacional, sin 
embargo, con sus características especiales 
que las diferencian de los negocios no 
integrados vertical u horizontalmente, tiene 
mayor flexibilidad para cierre y apertura de 
sucursales. 

Proponer las bases de propuestas para el 
desarrollo de las empresas en crisis debido a la 
pandemia bajo el modelo de franquicias. 

 

3.- METODO 

El método usado para analizar el tema se 
realizó mediante una investigación 
bibliográfica documental sobre artículos 
publicados con relación a la crisis sanitaria y 
las acciones que se han tomado con relación a 
su efecto las empresas. 

Mediante el estudio sistematizado de 

artículos académicos, trabajos e 

investigaciones realizadas previamente, se 

pretende poder aportar un camino a la 

recuperación comercial mediante el uso de 

las franquicias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La reducción de ingresos en las empresas 
generados por la pandemia del Covid19, así 
como los problemas de preparación y 
planificación han generado en la mayoría de 
las empresas reducciones importantes de sus 
ingresos operacionales, lo que ha generado 
que muchas de ellas entren en procesos de 
quiebra y concursos mercantiles, así como una 
reducción del tamaño de las mismas que 
logren sobrevivir estos efectos, por esto es 
importante generar herramientas que permitan 
a dichas empresas retomar sus niveles 
operacionales luego de finalizada la pandemia, 
por esto el modelo de franquicias podría 
ofrecer una oportunidad para ello. 
 

4.- RESULTADOS 

A pesar de que el efecto del virus y la crisis 
sanitaria y económica que ha generado, se 
puede visualizar acciones tomadas por los 
diferentes gobiernos y las empresas. Es en este 
momento, que se necesita una intervención 
tanto sanitaria como económica de los 
Estados, ya que la iniciativa privada por sí 
misma no es capaz de retomar la situación 
anterior a la crisis de manera individual. 

Hoy en día, ya a más de un año del 
inicio de la pandemia y cuando ya se han 
descubierto y comienzan a aplicarse vacunas 
para proteger a la población global, se pueden 
observar que varios autores han analizado los 
temas de las franquicias, desde los diferentes 
ángulos investigativos, entre ellos se puede 
mencionar el aporte realizado por Gustavo 
Ordoqui (2020) quien señala que  se debe 
considerar al coronavirus no solo como una 
amenaza, sino también como una oportunidad 



para revisar la rutina de nuestras 
organizaciones. 

 
Las enseñanzas que debe dejar esta 

crisis sanitaria deben de ser tanto en aspectos 
éticos, como jurídicos. La sociedad y el mundo 
de los negocios tiene que aprender de estas 
circunstancias y de su resolución para 
presentar propuestas nuevas, más o menos 
precisas en relación con los efectos de la crisis 
sanitaria.  

Se puede comprender que la relación 
entre franquiciante y franquiciatario que es 
mutuamente dependiente, y deben apoyarse 
cada uno en su función para poder sobrevivir 
y superar este período de incertidumbre global 
y ajustarse a las nuevas condiciones del 
mercado que emergerán cuando la tasa de la 
enfermedad se vea reducida. 

Algunas investigaciones como las 
realizadas por Delane Botelho y Leandro 
Guissoni (2016) han concluido que en el 
modelo de franquicia existe una fuerte relación 
entre el nivel de rentabilidad y el crecimiento, 
por lo que podría ser usada para recuperar 
niveles de operación de las empresas 
anteriores a la recesión causada por la 
pandemia del Covid. 

Estos autores señalan que el efecto de la 
calidad de la relación en el desempeño 
financiero es más fuerte en las relaciones a 
largo plazo que en los de corta duración. 

Por otra parte Cintya Lanchimba y 
Daniela Medina, en su trabajo investigativo 
del 2018 sobre  el impacto que tienen las 
franquicias en el desarrollo de un país, 
concluyen entre otros aspectos que  las 
franquicias son herramientas que permiten el 
crecimiento de los países, el estudio que ellas 
realizaron se centró en México, investigación 
que las llevo a concluir entre otros que: “la 
importancia de empezar a relacionar el punto 
de vista macroeconómico con el 

microeconómico, pues nos ofrece una mejor 
perspectiva de cómo funciona tanto la 
economía, la política y la sociedad” 
(Lanchimba & Medina, 2018).  

 
Otros autores han investigado estos 

hechos en Brasil y se considera, dada la 
similitud de los mercados brasilero y 
mexicano, así como el manejo de la pandemia 
que ambos países han realizado. En el artículo 
publicado por Ilan Alón y Vanessa Galleti 
(2020) se pueden observar las similitudes y 
algunas acciones que se tomaron en Brasil, la 
iniciativa privada, para paliar y reducir los 
efectos de la pandemia en las franquicias, entre 
ellas se pueden destacar algunas prácticas 
sugeridas y tomadas por la industria de 
franquicias en Brasil han sido: 

1. Creación de un comité de crisis 
multidisciplinario  

2. Evaluación de su presupuesto, 
preservar el flujo de caja siempre que 
sea posible y reducir los gastos no 
esenciales  

3. Comprender los paquetes de ayuda de 
emergencia disponibles  

4. Conectarse con asociaciones 
comerciales y sectoriales relevantes  

5. Ponerse en contacto con proveedores 
y propietarios para renegociar 
contratos y reducir pérdidas.  

6. Modificar los modelos comerciales 
existentes para mantener los ingresos.  

7. Invertir y construir sobre la relación 
franquiciador-franquiciado  

8. Invertir en comunicación y 
transparencia con los empleados  

9. Adaptar y mejorar la comunicación 
con los clientes 

10.  Hay que considerar que la situación 
puede cambiar rápidamente; y será 
necesario reevaluar regularmente las 
estrategias (Deloitte, 2020) 



CEPAL por su parte ha generado 
algunas recomendaciones a los Estados 
miembros tales como: 

1. Incrementar los plazos de líneas de 
apoyo con relación a la generación de liquidez 
y apoyo financiero para las empresas. 

2. Apoyar a empresas de sectores que 
afecten de manera estrategia a la sociedad y 
que se vean afectadas por la crisis sanitaria. 

Este conjunto de acciones implicaría un 
incremento de liquidez de las empresas, en 
particular aquellas más pequeñas, mediante: 

• El aplazamiento de pagos de 
impuestos, cargas sociales y previsionales, así 
como prediales, y el anticipo de devoluciones 
de impuestos a lo menos hasta finales del año 
2020. 

• Suspensión de pagos de los servicios 
básicos eléctricos y de agua, además de 
servicios de gas y telecomunicaciones, sin 
recargos y sin corte de servicios, hasta finales 
de 2020. 

• Ajuste de la flexibilidad de las 
condiciones de crédito: 

- Períodos de gracia para créditos, de 
más de un año y plazos de hasta cinco años o 
más. 

- Reforzar las operaciones de crédito 
mediante la banca de desarrollo, que tiene una 
mayor capacidad de asumir el riesgo que se 
asocia a las empresas de menor tamaño. 

 
Otro conjunto de medidas que se centra 

en evitar la destrucción de los recursos y 
capacidades productivas:  

• Mediante apoyo al financiamiento de 
la nómina salarial diferenciando según el 
tamaño y tipo de empresas: “30% para las 
grandes empresas, 50% para las medianas, 
60% para las pequeñas y 80% para las 
microempresas” (CEPAL, 2020). 

Este subsidio ofrecerse durante un 
periodo de seis meses. 

  
Realizar un apoyo en efectivo para los 

trabajadores independientes. Por un periodo 
mínimo de seis meses a cada trabajador 
independiente que CEPAL sugiere “debe 
llegar a lo menos hasta 500 dólares“ (CEPAL, 
2021).  

Un último grupo de acciones debe 
considerar la importancia de las grandes 
empresas en la actividad económica nacional 
y su impacto en la sociedad, el empleo y el 
comercio internacional, ya que son 
protagonistas en las áreas industriales de 
mayor intensidad tecnológica y muy 
importantes en la creación de las cadenas de 
proveedores. Por esto el aporte al crecimiento 
de la productividad de los países es un 
elemento fundamental para lograr un 
crecimiento sostenido, y como un elemento 
estructural fundamental para lograr un modelo 
de desarrollo sostenible. 

A pesar de que su capacidad de 
enfrentar de manera exitosa esta situación que 
produce en las organizaciones y su personal, 
un elevado nivel de estrés, además poder 
adaptarse a estas nuevas circunstancias, es 
mayor en la fase de emergencia, en 
comparación con las empresas pequeñas, las 
pérdidas de empleo, competencia productiva, 
tecnológica y exportadora son algunos de los 
riesgos reales que pueden afectar gravemente 
la reactivación posterior a la crisis sanitaria. 

 
Con estas consideraciones se puede 

comprender la importancia que el Estado 
como un organismo representativo de la 
Nación y su pueblo, participe en el 
fortalecimiento económico de las grandes, 
medianas y pequeñas empresas de sectores 
estratégicos para el desarrollo del país. 

Esto considerando no solo la 
importancia económica de las empresas, sino 
también el impacto que estas tienen en el tejido 
social de la nación, y así evitar o reducir las 



posibilidades de estallidos sociales que se 
podrían generar. 

  
Los apoyos del Estado deben considerar 

que estas empresas no reduzcan su plantilla de 
trabajadores por un periodo de tiempo 
determinado a partir de la recepción del 
financiamiento estatal o de los aportes de 
capital, así como no distribuir dividendos 
mientras se encuentren en contingencia y con 
apoyos gubernamentales y aplicar programas 
y acciones que permitan generar la inversión, 
logrando así acelerar la reactivación y 
aumentar la sostenibilidad ambiental de sus 
operaciones. “Las grandes empresas deben 
esforzarse en reducir los plazos de pago a sus 
proveedores, llegando posiblemente a pagos al 
contado”. (CEPAL, 2020) 

 
Otra manera de adaptarse a la situación 

de la crisis sanitaria en la cual se ve afectada 
la industria de las franquicias es la terminación 
de los contratos por parte de los 
franquiciatarios, con causa de fuerza mayor, 
en este sentido la legislación argentina, ha 
introducido un concepto de Frustración, como 
elemento de derecho que podría optar por esta 
salida, tal como lo señala Fulvio Santarelli 
indicando:  

“En Argentina tenemos la 
frustración del fin a partir del 
Código Civil y Comercial del 
2015. Regula específicamente la 
frustración del fin del contrato 
como un instrumento de 
readecuación contractual. Esta 
figura también posee otros 
efectos, como la resolución del 
contrato, pero 
fundamentalmente busca ser un 
instrumento que permita la 
readecuación contractual”. 
(Santarelli, 2020) 

Por su parte la consultora internacional 
Deloitte en su sitio web corporativo y 
mediante un artículo de su redacción 
recomienda 10 medidas para poder afrontar la 
pandemia de forma exitosa, entre estas se 
puede destacar el concepto de guardar para 
más adelante, donde implica llevar a cabo una 
buena gestión empresarial y, principalmente, 
garantizando la seguridad, así como una 
organización adecuada de todos sus 
empleados. Ya que las empresas se están 
enfrentando a diferentes riesgos tanto 
estratégicos como operacionales, tales como el 
retraso o la interrupción del suministro de 
materias primas e insumos; posibles cambios 
en la estructura de demanda de los clientes; el 
incremento de los costos; la interrupción de las 
redes logísticas que a su vez provocan retrasos 
en entregas; también los problemas de 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores; la insuficiencia de mano de obra; 
o las dificultades relacionadas con el comercio 
de importación y exportación . Para esto 
Deloitte propone las siguientes medidas: 

1. Establecer equipos de toma de 
decisiones de emergencia. 

2. Evaluar los riesgos y establecer los 
mecanismos de respuesta de emergencia 

3. Establecer un mecanismo de 
comunicación de información positiva para 
empleados, clientes y proveedores, y crear 
documentos de comunicación estandarizados. 

4. Mantener el bienestar físico y mental 
de los empleados 

5. Centrarse en los planes de respuesta 
por los riesgos generados en la cadena de 
suministro. 

6. Desarrollar soluciones para los 
riesgos de cumplimiento y mantenimiento de 



las relaciones con los clientes que surgen de la 
incapacidad de reanudar la producción a corto 
plazo. 

7. Responsabilidad social y estrategias 
de desarrollo sostenible en la toma de 
decisiones. 

8. Elaborar un plan de gestión de los 
datos de los empleados, la seguridad de la 
información y la privacidad. 

9. Las empresas deben considerar la 
posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus 
planes de ejecución. 

10. Actualizar los mecanismos de 
gestión de riesgos de la empresa. 

(Deloitte, 2020) 

En las empresas, la pandemia ha 
obligado a cambiar la seguridad sanitaria para 
sus colaboradores, proveedores, clientes y 
consumidores, y también la forma en que estas 
se relacionan entre sí. Las nuevas acciones que 
se han debido tomar y que han generado el 
distanciamiento social, han acelerado la 
transformación digital la cual ya se encontraba 
en desarrollo, y a su vez se han acelerado los 
procesos que buscan aumentos de la 
productividad y efectividad. En este entorno 
de cambios rápidos y de marcada 
incertidumbre, que se desenvuelve en función 
de la pandemia y crisis sanitaria generada por 
el Covid-19 y sus variantes, las empresas se 
han visto obligadas a innovar, y reevaluar la 
forma en que operan, cambiar y adaptar sus 
modelos de negocio. Esto implica generar 
capacidades para identificar rápidamente los 
cambios y evoluciones en las preferencias y 
deseos de los consumidores individuales e 
industriales y así poder garantizar que la 
cadena de proveedores y los servicios 
ofrecidos sean consecuentes con esos cambios 
dinámicos. Asimismo, significa incorporar la 
idea de que la seguridad sanitaria puede llegar 

a ser un factor importante para mejorar 
productos y servicios. (CEPAL, 2020) 

La adaptación de tecnologías digitales 
es esencial en cualquier nuevo modelo de 
negocios que permita la operación de las 
empresas. Las funciones o áreas de la 
organización en las cuales esta adaptación 
ocurrirá inicialmente serán en las areas 
mercadotecnia por el contacto de estas con los 
consumidores y clientes, actividades tales 
como la promoción, ventas y entrega de bienes 
y servicios, así como en la interacción con los 
proveedores. Por otra parte, las empresas 
tendrán que incorporar, así como desarrollar 
capacidades, para adquirir y procesar las 
grandes cantidades de datos que apoyen en la 
generación de información o macrodatos para 
que sus procesos de toma de decisiones, de 
seguimiento y adaptación a los cambios en la 
demanda, pero también la redefinición de las 
cadenas de suministro. Por esto es probable 
que se genere una mayor incorporación de 
dispositivos de interconexión digital en todos 
los procesos productivos, así como un 
incremento significativo en el uso de la 
robótica para incrementar la eficiencia, sobre 
todo tomando en cuenta que las necesidades de 
seguridad sanitaria pueden llevar a emplear 
una menor cantidad de trabajadores en algunas 
fases de producción. 

 

Ante esto se pueden observar algunas 
medidas que han tomado diferentes países con 
el objeto de evitar la destrucción de valor de 
sus economías, y estar en una posición más 
fuerte una vez que se logre controlar la crisis 
sanitaria 

Algunos países han procedido a 
suspender los pagos de hipotecas, así como 
también de algunos impuestos. También en 
algunos países, los gobiernos han aplicado 
algunas acciones y medidas extraordinarias, 



con el objeto de reducir los efectos 
económicos y sociales que provoca la 
pandemia con su crisis sanitaria. 

Para el caso en Italia, puso en práctica 
un conjunto de acciones de apoyo que 
consideraron entre otros aspectos suspender el 
pago de diferentes impuestos así como las 
hipotecas con lo que se redujo la carga 
financiera y presión sobre empresas y los 
hogares. 

Con relación a Estados Unidos redujo 
su tasa de interés, que ya se encontraba en 
mínimos históricos, ha lanzado programas de 
estímulo por más de US$700.000 millones y 
luego un estímulo de 1.9 billones de dólares en 
un intento por proteger su economía. Además 
de comenzar a preparar un ambicioso 
programa de reactivación económica mediante 
el desarrollo de infraestructura federal. 

 
Otros países han considerado relajar la 

política fiscal con el objetivo principal de 
apoyar a quienes resulten más afectados por la 
importante caída de la actividad económica. 

Las aerolíneas ya informaron 
consideraban que las pérdidas durante el año 
llegarían a más de US$113.000 millones en 
ingresos del 2020. 

  
Uno de los sectores más golpeados ha 

sido el turismo internacional, con aerolíneas, 
hoteles y agencias de viaje pasando por uno de 
sus peores momentos. Los que se espera 
repunten significativamente una vez que se 
alcanza un nivel de protección antiviral alto en 
la población, y como efecto de las 
restricciones que han tenido las personas 
durante este año. 

 
Algunas medidas económicas se han 

implementado en diversos países con el 
objetivo de ayudar a sus ciudadanos y 
empresas más afectadas por el coronavirus, 
durante esta crisis. 

1. Suspensión de pagos de hipotecas, en 
este caso Italia suspendió el pago de hipotecas 
a las familias afectadas por el coronavirus, 
dicha prorroga podría llegar hasta los 18 
meses y al momento de reinicio de los pagos, 
estos seguirán bajo las mismas condiciones 
que tenían antes de la implementación de la 
moratoria o periodo de gracia. 

2. Posponer el pago de impuestos por 
unos meses, en el caso de España, se estableció 
una gracia de hasta seis meses para el pago de 
impuestos a pequeñas y medianas empresas 
(pymes) así como a los trabajadores 
independientes, con una bonificación en los 
intereses. 

3. Generar préstamos a las empresas. En 
Alemania el estado se comprometió a generar 
liquidez ilimitada a las empresas para 
protegerlas frente a los efectos de la pandemia. 

Mediante un programa de garantías de 
la banca pública para créditos a las empresas, 
sin un tope máximo.  

En el caso de España, este país dispuso 
una línea de financiamiento especial a través 
del Instituto de Crédito Oficial para servir, 
ante los requerimientos de liquidez de las 
empresas y trabajadores independientes 
especialmente del sector turístico, así como 
otras areas o industrias que se estén viendo 
afectadas por la pandemia y crisis sanitaria. 

Francia estableció la posibilidad que el 
estado garantice hasta el 70% del crédito a las 
pequeñas y medianas empresas que tengan 
problemas para obtener créditos bancarios y 
España también ofreció créditos a los sectores 
más afectados. 

4. Rebaja de las cotizaciones sociales 
Por su parte en estados unidos, la casa 

blanca propuso reducir las cotizaciones 
sociales temporalmente para que la renta neta 
de los trabajadores después de impuestos y 
retenciones sea mayor. 



5. Financiamiento de la reducción de 
horas de trabajo 

En Alemania se aprobó un programa de 
apoyo a las empresas que requieran reducir las 
horas trabajadas. 

El sistema alemán establece que la 
agencia de empleo estatal financiara hasta el 
60% de la pérdida neta de salario causada por 
la reducción de horas trabajadas. En el nuevo 
escenario de emergencia, ese sistema se 
amplía. 

En Italia se determinó entregar apoyos 
en forma de permisos laborales para los 
trabajadores con hijos a su cargo. o un bono 
cercano a los US$660 para las personas que no 
puedan trabajar desde la casa y deban contratar 
a una persona que cuide a los niños. 

Francia también genero los recursos 
para que los ciudadanos que lo requieran 
puedan ajustar su jornada de trabajo. 

Entre los retos a los que se enfrentan los 
emprendedores se señala el aspecto de la 
digitalización de sus organizaciones, debido a 
que, al estar las personas confinadas, o con 
movilidad reducida, muchos productos y 
servicios además de los tratos entre empresas 
y clientes se deben hacer mediante diferentes 
plataformas de videoconferencias. 

 
Un desafío importante está relacionado 

con el financiamiento de los emprendedores y 
sus empresas, ya que resulta claro que si no 
venden no se puede tener ingresos, a pesar de 
esto, es destacable el esfuerzo realizado por 
algunos gobiernos para poder apoyar a los 
emprendedores a superar estos desafíos.  

Otro elemento importante para 
considerar es la percepción de oportunidades, 
no obstante, sobre esto hay que indicar que la 
literatura ha identificado “los periodos de 
crisis como el momento idóneo para que los 
individuos puedan encontrar oportunidades 
innovadoras.” (Nicolás Martíneza & Rubio 
Bañón, 2020)  

Se debe destacar el desafío que 
representa el capital humano, ya que muchas 
empresas han detectado que existía falta de 
trabajadores (como es el caso del sector salud), 
mientras que en su opuesto se encuentran en la 
mayoría de las empresas que, al tener que 
cerrar sus establecimientos por tener exceso de 
personal para sus operaciones.  

Todo esto hace pensar que resulta 
necesario diseñar unas nuevas líneas de 
operación del recurso humano y su gestión, 
que sean apropiadas al actual, complejo e 
incierto contexto en el que nos encontramos. 
Para ello, se debe hacer uso de todos los 
recursos disponibles y, con ellos, se puede 
impulsar a los individuos a identificar y 
explotar oportunidades de negocio. Los 
resultados de los diversos estudios realizados 
e inclusive la información oficial de las 
autoridades gubernamentales muestran, una 
fuerte reducción de la actividad empresarial. 
Se puede considerar que está afectada 
directamente por los niveles de incertidumbre 
ante un escenario nuevo y desconocido para 
todos. La antigüedad de la empresa y el hecho 
de tener trabajadores contratados ha 
favorecido la normalidad en aquellas empresas 
que no han tenido que cerrar por orden 
administrativa. La formación del gerente y del 
directivo también ha sido clave para la 
continuidad de la empresa. La velocidad e 
intensidad de los cambios aumenta la 
importancia de las habilidades, conocimientos 
y experiencias del directivo en todo tipo de 
empresas. “La ausencia de capacidad en el 
directivo es una de las principales causas de 
fracaso en las pequeñas y medianas empresas” 
(Ahire & Golphar, 1996). 

Sin duda, el cambio más relevante en el 
ámbito laboral es el teletrabajo, muchos de los 
trabajadores han estado trabajando de forma 
remota desde sus domicilios. Una opción que, 
antes de la crisis sanitaria, solía constituir una 
rareza o excepción  (Nicolás Martíneza & 



Rubio Bañón, 2020) Tanto es así que la Ley 
Federal de Trabajo mexicana, en cuya 
modificación del 11 de Enero del 2021, se 
incorporan en el capítulo 12 Bis, articulo 330-
A, la que se debió modificar para adecuarse a 
estas situaciones y definir claramente el 
concepto de teletrabajo, así como la 
responsabilidad de los patrones y trabajadores 
en esta modalidad de trabajo. 

 
Existe una clara problemática, riesgos y 

oportunidades generales de las empresas de 
superar los desafíos que se plantean debido a 
la pandemia, con relación a su operación. En 
términos generales ninguna empresa estaba 
preparada para los efectos que genero la 
pandemia, sin embargo, algunas de ellas 
pudieron aprovechar de mejor manera esta 
situación, y otras se pudieron adaptar 
relativamente rápido, sin embargo, una 
cantidad importante de empresas no se ha 
podido adaptar y muchas de ellas han entrado 
en procesos de cierres generales o quiebras 
definitivas. 

Por esto es importante poder investigar 
y analizar, que alternativas las empresas 
pueden aplicar para que en base a buenas 
decisiones en periodos de crisis puedan lograr 
sobrevivir en el largo plazo, en particular 
mediante el uso del modelo de franquicias. 

El modelo de franquicias ofrece esta 
flexibilidad, tanto en su acciones de ajuste por 
reducción, en el sentido que los 
franquiciatarios pueden cerrar negocios 
individuales debido a esta situación y que sus 
efectos son menores al caso de una empresa de 
desarrollo basada en una integración vertical 
total, por otro lado aquellos empresarios que 
deseen volver a emprender luego de tener que 
cerrar sus operaciones, las franquicias ofrecen 
la posibilidad de retornar a los negocios en 
base a la experiencia previa que tiene el 
franquiciante lo que acelera su crecimiento. 

Por parte del franquiciante, debe concentrarse 
en el desarrollo en el largo plazo, es 
fundamental que se adapte rápidamente a la 
nueva realidad y a los desafíos que se 
encontrarán en el desarrollo de esta crisis 
sanitaria originada en China, y profundizada 
por la incompetencia de los diferentes 
gobiernos, así como los cambios de los 
consumidores posterior a esta situación. En el 
corto plazo se debe ajustar en sus costos 
directos para tener una mejor posibilidad de 
sobrevivir, adicionalmente es importante el 
desarrollo de sus relaciones con sus 
franquiciatarios apoyándolos para que la 
mayoría de ellos puedan continuar con la 
franquicia. En este sentido los apoyos pueden 
ser económicos como es los ajustes a las 
regalías y otros costos, como técnicos con 
relación a ajustes de la oferta, y en particular 
las formas de distribución, acelerando la 
incorporación de canales digitales y servicios 
omnicanales tanto para franquiciatarios como 
consumidores finales. 

 

5.- CONCLUSIONES  

Ante la situación que se ha generado de 
manera extraordinaria en las empresas en 
general y las franquicias en el caso particular 
analizado se considera que existe una 
oportunidad de profundizar en un futuro las 
investigaciones, sobre los orígenes, desarrollo 
y acciones exitosas para sortear esta grave 
crisis sobre las posibilidades que tiene las 
diferentes empresas de sobrevivir a eventos 
extraordinarios que los afectan de manera 
inmediata. 

En esta situación de crisis provocada 
por factores exógenos y globales, es 
fundamental la participación de manera 
importante del Estado para generar las 
condiciones que eviten o reduzcan 
posibilidades de estallidos sociales y permitir 



el desarrollo acelerado de la recuperación de la 
economía y la generación de empleo. 

La iniciativa privada por sí sola no 
puede generar toda la recuperación, pero es 
una parte importante en la generación de 
empleos, pero también en su aporte a la 
sociedad en todas sus dimensiones. 

El modelo de franquicias por ser un 
modelo de negocio que genera un rápido 
crecimiento permitiría crecer a tasas altas 
dándoles fuerzas tanto al franquiciante como 
al franquiciatario para retomar niveles de 
operaciones previas, también estos deben 
considerar las nuevas condiciones del mercado 
y adaptarse a ellas. 

El liderazgo de las acciones e 
innovaciones lo debe llevar el franquiciante ya 
que es quien realiza la oferta de la empresa que 
desarrolla el modelo de negocio en base a la 
franquicia, y debe afectar positivamente tanto 
al franquiciante como al franquiciatario. 

Medidas específicas que pueden aportar 
el modelo de franquicias para la recuperación 
rápida de las empresas. Desde el accionar del 
franquiciante, este debería otorgar al 
franquiciatario reducciones de costos 
temporales, en relación a regalías y cuotas de 
incorporación, negociar con proveedores de 
activos fijos, maquinarias y materias primas 
mejores condiciones económicas para los 
franquiciatarios, ofrecer flexibilidad en la 
contratación de personal y horarios de 
atención para ajustarse a la nueva realidad, 
ofrecer planes de recuperación de actividad en 
casos de cierres temporales por 
recrudecimiento de la crisis sanitaria. 

Establecer una reducción de oferta de 
productos para concentrarse solamente en los 
más importantes y reducir la variedad de la 
oferta, así generar economías de escala. 
Investigar nuevas condiciones de los 
consumidores finales con relación a sus 

productos, evaluar apoyos gubernamentales de 
diferente índole para compartirlos con sus 
franquiciatarios. 

El Franquiciante debería establecer un 
comité ad-hoc para desarrollo de planes de 
emergencias aplicables a la crisis sanitaria, 
pero también a otras situaciones posibles 
como serían crisis climatológicas, desastres 
naturales, económicos y sociales. 

Incentivar un uso intensivo de 
tecnologías digitales de no contacto y procesos 
de automatización. 

Generación de un grado mayor de 
integración vertical, y búsqueda de 
proveedores locales para reducir la exposición 
al mercado global en el corto y mediano plazo 
para reducir los efectos de eventuales brotes 
del virus que afecten las cadenas de 
suministros. 

Un aspecto poco considerado, pero de 
gran importancia, es la gestión de los recursos 
humanos y los colaboradores, ya que la 
experiencia y lealtad hacia la empresa y la 
marca será muy difícil de recrear, por lo que el 
cuidado del personal, tanto del franquiciante 
como del franquiciatario es fundamental, en 
específico su salud física y mental. Para ello se 
debe implementar de manera definitiva el 
teletrabajo, en un formato híbrido que permita 
a los colaboradores realizar sus actividades de 
manera remota pero también manteniendo un 
contacto de baja frecuencia presencial con sus 
compañeros. 

El conjunto de estas acciones 
impactaría también en el valor de la marca de 
la franquicia, en la percepción de los 
franquiciatarios, los potenciales 
franquiciatarios y los consumidores que es el 
elemento fundamental de cualquier empresa 
que opere bajo el modelo de franquicias, lo 
que permitiría con una posición fuerte 
incrementar el precio de las franquicias en el 



mediano plazo, así como la demanda por ella. 
Con estas acciones la empresa franquiciante 
podrá salir de la crisis sanitaria fortalecida con 
base a las acciones que se han tomado, y tendrá 
una mejor posición para tomar ventaja de las 
nuevas condiciones de mercado. 

 

Los desafíos son grandes, pero así 
también las oportunidades, aquellas empresas 
que puedan emerger de la crisis sanitaria, 
estarán en mejor posición para aprovechar las 
oportunidades que se generarán en las nuevas 
condiciones de los mercados locales y 
nacionales. La franquicia por sus 
características específicas es uno de los 
modelos de negocios que permitiría esto. 

Aún queda mucho espacio para 
continuar investigando sobre formas en que 
las empresas en general y en particular las 
mexicanas podrían emerger fortalecidas de la 
crisis sanitaria, lo que se presenta como un 
desafío para los investigadores. Algunas areas 
que se deberían profundizar serían las 
relacionadas con las nuevas conductas y 
características de los consumidores, las 
aplicaciones de nuevas tecnologías y 
automatización en los diferentes modelos de 
negocios, los efectos en la globalización o 
centrarse en operaciones locales nacionales de 
las empresas, así como evaluar la relación 
entre el Estado, la sociedad civil y las 
empresas en México y un Nuevo León 
postpandémico. 
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Resumen Abstract 

En la actualidad, las empresas manufactureras se han 
centrado en la administración de la cadena de suministro 
y cómo mejorar su competitividad. Las ventajas 
competitivas son más fuertes si se trabaja en 
colaboración con los proveedores. En este contexto se 
analiza la importancia de investigar la relación del 
desarrollo de proveedores con la mejora de la capacidad 
competitiva a través de la innovación.  El objetivo de 
este artículo es realizar una revisión sistemática de la 
literatura relacionada con el desarrollo de proveedores y 
la competitividad, en particular, la innovación como una 
ventaja competitiva en ambientes industriales o de 
manufactura. Los resultados se obtuvieron de artículos 
científicos recuperados de las bases de datos Ebsco, 
Scopus, Web of science y Google Académico que 
fueron publicados entre 2017 y 2021. Se siguió un 
proceso de selección con la metodología PRISMA. Los 
resultados demostraron que la tendencia ha ido en 
incremento en los últimos 5 años principalmente en 
países desarrollados. Se observa que México tiene una 
mínima participación en estas investigaciones. 
 
 
Palabras clave: cadena de suministro, competitividad, 
desarrollo de proveedores, innovación. 

Today, manufacturing companies have focused 
on supply chain management and how to improve 
their competitiveness. In this context, the 
importance of research the relationship between 
supplier development and improve the 
competitive capacity through innovation is 
analyzed. The objective of this article is to realize 
a systematic review of the literature related to 
supplier development and competitiveness, 
particularly, innovation as a competitive 
advantage in industrial or manufacturing 
environments. The results were obtained from 
scientific articles retrieved from Ebsco, Scopus, 
Web of science and Google Scholar databases that 
were published between 2017 and 2021. A 
selection process was followed with the PRISMA 
methodology. The results showed the research 
trending was increasing in the last 5 years, mainly 
in developed countries. Mexico has a minimal 
participation in these investigations. 
 
Keywords: supply chain management 
competitiveness, supplier development, 
innovation. 
JEL: L14, 021, 031. 



1. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad las firmas del sector 
industrial han puesto énfasis en el desempeño 
de sus cadenas de suministro a nivel 
internacional. El análisis de la competencia 
pasó de estudiar a la empresa de manera 
individual a visualizar la cadena de suministro 
en su totalidad. 

La administración ideal de la cadena 
de suministro debe considerar desde el diseño, 
planeación, ejecución, monitoreo y control de 
las actividades tanto propias como de los 
actores estratégicos con el propósito de crear 
valor, construir una infraestructura sólida en 
comparación con los competidores y evaluar 
su desempeño a nivel internacional (APICS, 
2015). Por tal motivo, se ha incrementado la 
cantidad de empresas industriales que realizan 
alianzas estratégicas con sus proveedores para 
establecer y mantener ventajas competitivas. 

Otra tendencia en los estudios de 
administración es la gestión del conocimiento. 
Previamente la atención se ha focalizado en el 
proceso o flujo de productos, mientras que 
hoy en día se centra en el flujo de información. 
En la literatura se observa una estrecha 
relación entre la gestión del conocimiento y la 
innovación, ambas se consideran como 
factores relevantes de ventaja competitiva 
(Chen et al., 2018).  

Este artículo tiene el propósito de 
revisar los estudios sobre las alianzas 
estratégicas entre compradores y proveedores, 
principalmente la gestión y actividades de 
desarrollo que realizan las empresas 
compradoras para analizar su relación con la 
innovación y competitividad. 

Para lograr esto, se realizará una 
revisión sistemática de la literatura (RSL), 
técnica que es utilizada para identificar, 
evaluar e interpretar la literatura científica 
disponible de relevancia para responder 
preguntas de investigación (Kitchenham, 
2004).  

Por lo tanto, la pregunta principal de 
la presente investigación es: ¿cuál es la 
evidencia existente de estudios del desarrollo 
de proveedores en entornos de manufactura y 
su incidencia con la innovación y 
competitividad? 

El objetivo principal es identificar los 
estudios relevantes sobre la temática de 
desarrollo de proveedores y su incidencia con 
la innovación y competitividad de las 
empresas manufactureras. 

El artículo se compone de cuatro 
módulos adicionales a la introducción. En la 
primera parte se expone el marco teórico en el 
cual se basa la investigación y los conceptos 
relevantes sobre el desarrollo de proveedores, 
la competitividad y la innovación; después se 
explica la metodología que se siguió para la 
revisión de la literatura y los resultados. 
Finalmente se presentan las conclusiones y 
sugerencias sobre las líneas futuras de 
investigación relacionadas con esta temática. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
La teoría de Michael Porter ha sido punto de 
partida de diversos estudios de las ciencias 
administrativas debido a la propuesta de un 
conjunto de elementos en sectores específicos 
con miras a sostener una ventaja competitiva. 
Entre estos elementos destaca el análisis de las 
relaciones estratégicas y la integración entre 
empresas relacionadas a diferencia de los 
estudios previos basados en empresas e 
industrias aisladas (Porter, 2007). 

Otra de las teorías que justifican la 
presente investigación es la teoría basada en 
recursos que examina los recursos internos de 
las empresas enfocándose en formular 
estrategias para alcanzar ventajas 
competitivas sostenibles. De acuerdo con esta 
teoría estos recursos o capacidades deben 
aportar valor, ser raros, de imperfecta 
imitación y no sustituibles. Los recursos 
deben optimizar la eficiencia y efectividad de 
la organización, mejorar la satisfacción del 
cliente o reducir costos en relación con la 
competencia, en otras palabras, para que el 
recurso sea de valor debe mejorar el 
desempeño de la organización en relación con 
sus competidores (Barney, 1991; Madhani, 
2010). 

De manera similar, la teoría de 
capacidades dinámicas estudia cómo los 
recursos y capacidades deben cambiar o 
actualizarse a través del tiempo para mantener 
su relevancia en el mercado cambiante, 
mediante la creación de nuevos recursos, 



renovación o alteración de su mezcla de 
recursos. Dentro de esta teoría se identifican 
cuatro tipos de capacidades: capacidad de 
aprendizaje, capacidad de adaptación, 
capacidad de absorción y capacidad de 
innovación (Teece et al., 1997; Wang y 
Ahmed, 2007).  

La teoría de las capacidades 
dinámicas está conectada con la teoría de la 
gestión del conocimiento, la cual proporciona 
una descripción de las actividades específicas 
que relacionan la administración del 
conocimiento con la competitividad a través 
del aprendizaje y la innovación (Chen et al., 
2018). Para explicar cómo las actividades de 
la gestión del conocimiento resultan en una 
mayor competitividad Holsapple y Singh 
(2001) desarrollaron la teoría de la cadena de 
conocimiento, la cual explica cómo las 
actividades de gestión del conocimiento que 
se realizan en eventos de gestión del 
conocimiento resultan en una mayor 
competitividad empresarial.  

Chen et al. (2015) realizaron un 
estudio partiendo de la teoría de la cadena de 
conocimiento y el desarrollo de proveedores 
para comprender la naturaleza de las 
actividades de gestión del conocimiento de 
compradores y proveedores que están 
integradas en las prácticas de desarrollo de 
proveedores, donde se explica por qué las 
actividades de gestión de conocimiento de 
clases distintas permiten a una empresa 
aprovechar su conocimiento para obtener una 
ventaja competitiva. 

 
2.1. Desarrollo de proveedores 
La necesidad de crear nuevas fuentes de 
proveeduría estratégica no es un tema 
reciente, Heinritz (1959) estableció las 
condiciones en que la responsabilidad del 
comprador pasaría de seleccionador de 
fuentes de abastecimiento a su creador, 
principalmente cuando la operación requiriera 
reducir distancias entre el proveedor y la 
planta, cuando los precios estuvieran fuera del 
presupuesto, cuando se necesitara 
incrementar capacidades de producción, o 
cuando los proveedores potenciales 
simplemente no estuvieran interesados en 
negocios adicionales.  

 Leenders (1966) nombró a este 
supuesto desarrollo de proveedores y 
proporcionó una visión más amplia 
definiéndolo como una situación en la que el 
comprador puede ver beneficios inusuales 
para el proveedor potencial que el mismo 
proveedor desconoce, tales como asistencia 
tecnológica, financiera y administrativa del 
comprador, incluyendo la posibilidad de 
negocios futuros como resultado de las 
habilidades adquiridas en este trabajo. 

Krause et al. (1998) es uno de los 
referentes de investigaciones sobre desarrollo 
de proveedores en entornos industriales, lo 
define como el conjunto de actividades que 
realiza la empresa compradora con el fin de 
identificar, medir y mejorar el desempeño del 
proveedor y facilitar la mejora continua del 
valor de los bienes y servicios suministrados 
a la empresa compradora. Sunil y Routroy 
(2018) lo perciben como una iniciativa de la 
empresa compradora cuya función consiste en 
asistir a los proveedores clave a contribuir de 
manera competitiva de conformidad con los 
requisitos de los clientes.  

Chen et al. (2018) especifican que son 
las actividades relacionadas con la gestión del 
conocimiento que desarrollan las empresas 
compradoras y proveedoras con el propósito 
de satisfacer las necesidades de suministro de 
la empresa compradora mejorando también el 
desempeño de la empresa proveedora. 
Sulungbudi et al. (2019) también identifican 
la gestión del conocimiento como un 
elemento de valor que permite desarrollar, 
coordinar e integrar una serie de capacidades 
que podría conducir a mejoras de desempeño, 
tanto de la empresa compradora como de los 
proveedores. 

Como se observa en las definiciones 
previas, lo que ha cambiado es la inclusión de 
elementos en el desarrollo de proveedores, 
uno de los principales es la gestión del 
conocimiento que se adquiere a través de las 
relaciones estratégicas, lo que se considera de 
valor para el desarrollo de nuevas 
capacidades. 

 Acorde a diferentes autores (Aura y 
Juma, 2020; Calignano y Vaaland, 2017; 
Dalvi y Kant, 2018; O’Connor et al., 2018; 
Sulungbudi et al., 2019; Van der Westhuizen 



y Ntshingila, 2020) las diferentes actividades 
de desarrollo de proveedores abarcan la 
adquisición, selección, generación, 
asimilación y emisión de conocimientos, así 
como actividades de medición de 
conocimiento, liderazgo, coordinación y 
control.  

Durante procesos de participación 
directa, tanto el proveedor como la empresa 
compradora comparten y sustituyen sus 
conocimientos cuando, desde su perspectiva, 
estos les aportan valor (Lee et al., 2018). Este 
comportamiento cumple con la teoría basada 
en recursos, la teoría de capacidades 
dinámicas y la teoría de la gestión del 
conocimiento. 

El intercambio de información dentro 
del desarrollo de proveedores es un proceso 
que les permite tanto a la empresa compradora 
como a sus proveedores crear nuevos 
conocimientos (Lee et al., 2018; Wiratmadja 
y Tahir, 2021). Cabe mencionar, que la 
innovación está estrechamente relacionada 
con el concepto de creación de conocimiento, 
que a su vez se relaciona con la mejora del 
desempeño y de la competitividad de las 
organizaciones. 

Una implementación exitosa de los 
programas de desarrollo de proveedores 
depende en gran medida de la calidad del 
conocimiento adquirido a través del 
intercambio de conocimiento. La aportación 
de nuevas ideas, enfoques y culturas favorece 
la innovación empresarial (Darroch y 
McNaughton, 2002). De esta manera, la 
eficacia de las actividades de intercambio de 
conocimientos entre la empresa y su 
proveedor contribuye a la competitividad de 
la cadena de suministro. 
 
2.2. Competitividad y Desarrollo de 
Proveedores 
En estos tiempos de evolución tecnológica 
acelerada las empresas deben renovarse y 
adaptarse a los cambios para su supervivencia. 
Además de ofrecer nuevos productos y 
servicios, es indispensable ajustar un cambio 
en la gestión empresarial que permita 
adaptarse con mayor facilidad. Esto se puede 
alcanzar mediante la adaptación de procesos y 
prácticas organizacionales que generen una 

ventaja competitiva (Teece et al., 1997; 
Vaccaro et al., 2012; Zhang et al., 2019).  
  Como se ha venido mencionando, los 
programas de desarrollo de proveedores son 
programas de relaciones estratégicas, la 
empresa compradora espera obtener una 
ventaja competitiva al transformar sus activos 
generales en recursos y capacidades 
específicas. Las transacciones entre 
comprador y proveedor se convierten en el 
recurso único del comprador, permitiéndole 
lograr y mantener una ventaja competitiva. 
Además, el proveedor se involucra en el 
proceso de desarrollo de productos y procesos 
de la empresa compradora, estrechando sus 
relaciones y fortaleciendo su colaboración 
(Manzoor et al., 2019). 
  La teoría basada en recursos expone 
que una empresa con recursos y capacidades 
únicas puede obtener una posición competitiva 
sostenible y un desempeño superior en un 
mercado determinado; a partir de allí, se 
deduce entonces que una empresa con 
capacidades de innovación podría lograr su 
objetivo de posicionarse de manera sostenible 
y superar a sus competidores en un mercado 
cambiante (Barney, 1991; Zhang et al., 2019). 
  Acorde a Teece et al. (1997), lo que 
determina el éxito de una empresa en 
mercados cambiantes, están representados por 
los recursos que pueda reunir y su habilidad 
para encontrar o crear competencias 
distintivas. Estos autores, abordan los tipos de 
procesos organizacionales, de los cuales es 
posible identificar tres tipos: procesos de 
integración, que engloba las alianzas 
estratégicas, la relación comprador-proveedor 
y el abastecimiento estratégico; procesos de 
aprendizaje, asociados a las habilidades 
organizacionales, a los nuevos procedimientos 
y una nueva lógica organizacional; los 
procesos de transformación que plantean la 
necesidad de reestructurar los recursos de la 
empresa mediante una transformación tanto 
interna como externa minimizando los costos 
de transacción. 
  Por otra parte, Wang y Ahmed (2007) 
al estudiar las capacidades dinámicas, señalan 
que el desempeño de las organizaciones 
empresariales se da a partir de la capacidad 
que tienen para alcanzar y sostener ventajas 



competitivas; o bien, su habilidad para 
identificar y capitalizar oportunidades. Dentro 
de las capacidades que analizan se encuentra 
la capacidad de innovación. 
 
2.3. Innovación 
Diversos estudios han tratado de definir la 
capacidad de innovación en relación con la 
gestión empresarial (Crossan y Apaydin, 
2010; Lawson y Samson, 2001; Mol y 
Birkinshaw, 2009; M. Zhang y Hartley, 2018).  
  La definición que mejor se adapta al 
tema de investigación es la de Lawson y 
Samson (2001), quienes la definen como la 
capacidad de transformar continuamente el 
conocimiento y las ideas en nuevos productos, 
procesos y sistemas para el beneficio de la 
empresa y sus grupos de interés, donde se 
encuentran los proveedores. Para Zhang et al. 
(2019), la innovación representa la mejor 
opción de supervivencia a largo plazo de las 
organizaciones empresariales en mercados 
cambiantes.   
  Teece (2010) menciona un tipo de 
innovación en la que las organizaciones 
descubren y buscan oportunidades únicas, la 
cual define como innovación de modelos de 
negocio. En la literatura asociada a la 
administración, adquieren relevancia otros 
tipos de innovación adicionales entre los que 
se encuentra la innovación empresarial, de 
productos, tecnológica y de procesos (Yang et 
al., 2018).  
  Tanto la innovación empresarial como 
la innovación tecnológica son factores que 
inciden en el desempeño de las 
organizaciones. Hamel (2006) afirma que la 
innovación empresarial representa una de las 
fuentes más destacadas de ventaja competitiva 
y desempeño sostenible en el ámbito 
empresarial. Yang et al., (2018) argumentan 
que la innovación tecnológica es una 
herramienta necesaria para una posición 
sostenible en la era actual de globalización.  
  No siempre la innovación empresarial 
y tecnológica contribuyen directamente al 
desempeño de la empresa. En ese sentido, 
ambos tipos de innovación ayudan a las 
organizaciones a adquirir nuevos procesos que 
a su vez pueden resultar en un incremento en 
su rentabilidad y se podría argumentar que 

ambos tipos de innovación son 
complementarios. No obstante, los cambios no 
se relacionan directamente con la oferta de 
nuevos productos y servicios, sino también 
con la modificación del entorno de la gestión 
empresarial al interior de las organizaciones.  
  Por esa razón, también es  relevante 
estudiar el impacto de la innovación a través 
de la investigación y desarrollo en el 
desempeño de las empresas, deduciendo que la 
innovación empresarial permite a las 
organizaciones adoptar procesos innovadores 
y tecnológicos necesarios para el buen 
funcionamiento de las actividades operativas 
(Nemlioglu y Mallick, 2017),.  
  Para Hinterhuber y Liozu (2014), un 
sistema de gestión innovador debe considerar 
diferentes políticas y procedimientos que 
permita utilizar los recursos de manera eficaz 
e impulsado a las organizaciones a ganar 
posiciones competitivas sostenibles. Estos 
autores, analizan el término de innovación en 
los precios, proporcionándole una relevancia 
significativa similar a la innovación de 
productos o la innovación de modelos de 
negocio.  
  La innovación empresarial asiste a la 
organización a alcanzar altos rendimientos y a 
mejorar su desempeño a través de la 
integración de prácticas novedosas (Mol & 
Birkinshaw, 2009; Yang et al., 2018).  
  La innovación empresarial y la 
innovación de modelos de negocio no forman 
parte del mismo concepto. La innovación de 
modelos de negocio se define como la 
necesidad de transformar significativamente el 
modelo de negocio existente, en otras 
palabras, la propuesta de valor de la empresa. 
En este sentido, se considera a las redes de 
valor, la creación de valor y la captura de valor 
como componentes primarios del modelo de 
negocio (Koen et al., 2011). 
  Un modelo de negocio permite lograr 
eficiencia, desarrollar objetivos estratégicos y 
valor para todas las partes interesadas 
Partiendo de esta afirmación, Matt et al. 
(2015) explican que el elemento de oferta de 
valor captura la propuesta de valor de la 
empresa, así como su posicionamiento 
competitivo en el mercado. La creación de 
valor se refiere a cómo la organización se dará 



cuenta de la oferta de valor al identificar las 
competencias y los recursos centrales de la 
organización. Asimismo, la creación de valor 
se centra en la estructura organizativa, los 
canales de distribución, las actividades 
internas y la cadena de valor. Este último 
concepto se relaciona directamente con la 
administración de la cadena de suministro. 
  Se concluye que una organización 
debe ser innovadora en términos de mejora del 
desarrollo de nuevos productos, servicios o 
procesos, lo que se conoce como innovación 
empresarial. Además, es necesario que 
desarrolle nuevos conocimientos, habilidades 
y competencias de manera constante. Por 
último, es necesario tener presente que las 
alianzas estratégicas, como el desarrollo de 
proveedores, tienen un papel relevante en todo 
lo anterior; por ello, es importante que se 
mejoren las capacidades, y se de un enfoque 
hacia la innovación continua, con miras a ser 
capaces de responder rápidamente a los 
cambios en el mercado (Teece et al., 1997; 
Van Tonder et al., 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MÉTODO  

Como primer paso de la metodología se 
identifican las variables de estudio. Como 
variable independiente, el desarrollo de 
proveedores; variable dependiente, la 
competitividad y como variable mediadora, la 
innovación. 

El alcance de la investigación es un 
estudio exploratorio, no por ser un tema poco 
estudiado, mas bien con el propósito de 
abordar el tema del desarrollo de proveedores 
desde una perspectiva diferente a la que se ha 
estudiado hasta ahora e identificar variables 
prometedoras para futuras investigaciones. 
También se considera de alcance descriptivo 
por captar el contexto actual, recoge 
información sobre las teorías, conceptos de 
desarrollo de proveedores, competitividad e 
innovación y brinda datos para determinar su 
operacionalización quedando como 
precedente para estudios correlacionales. 
 El diseño de la investigación es no 
experimental longitudinal, ya que se desea 
observar la evolución de la literatura científica 
de las variables a lo largo de los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La muestra es no probabilística, 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 
 

Fuente: Adaptado de The PRISMA 2020 statement, de Page, M., et al., 2020, Licencia Creative Commons (CC BY 4.0) 
 



puesto que la selección de los artículos 
dependerá de que cumplan con los criterios 
previamente establecidos para el desarrollo de 
la investigación. Por esta razón se consideró 
una revisión sistemática de la literatura 
siguiendo los procedimientos de Kitchenham 
(2004) en tres etapas, identificación, filtro e 
inclusión mediante el diagrama de flujo 
PRISMA como se observa en la figura 1 (Page 
et al., 2021; PRISMA, 2020). 

En la etapa de identificación, se 
diseñó la estrategia de búsqueda de 
información de la revisión de literatura 
científica a partir de la pregunta de 
investigación, para ello se seleccionaron las 
bases de datos científicas: Ebsco, Scopus, 
Web of science y Google Académico. 

Posteriormente, se definieron los 
criterios de búsqueda bajo los términos 
equivalentes a desarrollo de proveedores 
(supplier development, vendor development, 
supplier management).  

En el caso del criterio de manufactura 
debido a que en la literatura también se 
utilizan términos equivalentes como 
manufacture o manufacturing, se utilizó 
manufactur*. En los casos de los criterios de 
competitividad e innovación, se utilizaron sus 
vocablos en el idioma inglés (competitiveness, 
innovation). 
 En la base de datos Web of science, se 
obtuvo la siguiente cadena de búsqueda TI 
=("supplier development") OR TI=("vendor 
development") OR TI=("supplier 
management") AND TS=(competitiveness 
AND manufactur* AND innovation), 
obteniendo 138 resultados.  

Para EBSCO se utilizó como cadena 
de búsqueda TI "supplier development" OR TI 
"vendor development" OR TI "supplier 
management" AND TX competitiveness AND 
TX manufactur* AND TX innovation, se 
obtuvo 351 resultados.  

En la base de datos de SCOPUS, la 
cadena de búsqueda se determinó de la 
siguiente manera: title "supplier development" 
OR title "vendor development" OR title 
"supplier management" AND competitiveness 
AND innovation AND manufactur*. Con esta 
búsqueda se obtuvieron 401 resultados. 

El paso siguiente consistió en el filtro 

a partir de limitadores de las bases de datos, 
tales como limitadores temporales (2017-
2021), publicaciones arbitradas y en los casos 
en que se habilitó la opción, artículos de libre 
acceso. 

Con estos ajustes, se identificaron 44 
resultados en Ebsco, 21 resultados en Scopus 
y 18 resultados en Web of science. Se utilizó 
la herramienta Rayyan para la gestión de los 
criterios de inclusión y exclusión. Una vez que 
se obtuvieron los resultados de las bases de 
datos, se exportaron a archivos compatibles 
para su revisión en la herramienta de gestión 
Rayyan. En este paso se exportaron 83 
resultados. 

La búsqueda en Google Académico se 
realizó de manera híbrida. La primera parte fue 
automática con la siguiente cadena de 
búsqueda: “supplier development” OR 
“vendor development” OR “supplier 
management” + “competitiveness” + 
“manufactur*” + innovation. Como primera 
respuesta se obtuvieron 654 resultados, 
posteriormente se ajustó el periodo de tiempo 
y se agregó el operador booleano – “green” 
para evitar estudios que abordan prácticas de 
sustentabilidad que no son parte del enfoque 
de este artículo. Con ello, se obtuvieron 90 
resultados. Después se realizó un filtro manual 
para seleccionar sólo los artículos y capítulos 
de libros de acceso abierto. Se observó que aun 
cuando se seleccionó el operador booleano de 
–“green” se incluyeron algunos resultados 
con esta temática, los cuales fueron eliminados 
manualmente en este paso. Durante esta 
revisión se estuvieron revisando resúmenes y 
al final se seleccionaron 7 resultados para la 
siguiente fase, los cuales se exportaron al 
gestor Rayyan. 

En el gestor Rayyan se seleccionó la 
opción de detectar duplicados. Del total de los 
90 resultados (83 resultados de Ebsco, Scopus, 
Web of science y 7 resultados de Google 
Académico) se identificaron 12 resultados 
duplicados, los cuales fueron removidos, 
quedando 71 resultados para el siguiente filtro 
que consistió en leer todos los títulos y 
resúmenes para identificar si responden a las 
siguientes preguntas: ¿el estudio aborda el 
desarrollo de proveedores o relaciones 
estratégicas con proveedores?, ¿la 



investigación menciona la variable de 
competitividad, innovación o ambas?, ¿la 
investigación se realizó en entornos 
industriales? 

Al concluir este filtro, se 
seleccionaron 40 artículos para la revisión de 
texto completo, de los cuales se excluyeron 21 
resultados, debido a que el estudio no se 
enfocó en el sector de manufactura, o bien no 
mencionó la relación del desarrollo de 
proveedores con la innovación o la 
competitividad. 

 
4. RESULTADOS  
4.1. Análisis Bibliométrico 
Se elaboró un análisis bibliométrico con 
algunas funciones de las bases de datos que 
permitieron analizar gráficamente sus 
resultados.  

Tal es el caso de Scopus, que permite 
observar con relación a los 401 artículos 
recuperados como su tasa de crecimiento ha 
ido en aumento desde el año 2000, año en el 
que se identifican las primeras publicaciones 
en esta base de datos. El crecimiento del 2000 
al 2011 fue paulatinamente, en el 2012 superó 
las 10 publicaciones anuales, en 2016 superó 
las 20 publicaciones, y a partir del 2017 el 
crecimiento fue exponencial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2020, se publicaron 95 artículos 

científicos con esta temática, casi el 25% del 
total de las publicaciones durante los últimos 
20 años. El presente artículo se realizó en los 
primeros meses de 2021, lo que justifica que la 
cantidad de artículos con respecto al año 
anterior fuera menor.  

En Web of science también se analizó 
el comportamiento de las publicaciones por 
año a través de la herramienta Bibliometrix. 
De los 138 artículos, el periodo fue desde 1996 
a 2021. Previo a 2007 las publicaciones fueron 
menores a 5 artículos anuales, a partir de 2007 
a 2014 se mantienen en alrededor de 5 
publicaciones anuales, y en 2015 se observa un 
incremento hasta llegar a las 10 publicaciones. 
Durante el 2018 fue el periodo de mayor 
producción alcanzando 19 artículos.  

Para analizar el comportamiento de 
los artículos de la base de datos de Ebsco se 
tuvieron ciertas restricciones ya que la base de 
datos no es compatible con la herramienta 
Bibliometrix, en cambio se utilizó la 
herramienta Rayyan para este análisis. Se 
observaron dos picos de la literatura en dos 
diferentes periodos entre 2014 a 2021, el 
primero de ellos fue en el 2015 donde alcanzó 
13 publicaciones anuales, luego se mantuvo en 
12 publicaciones anuales y para el 2020 
alcanza nuevamente 13 artículos anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 2 se muestran las 

Figura 2. Publicaciones por año 
 

Fuente: Elaboración propia 



tendencias de la literatura recuperada de las 
tres bases de datos, se observa que el 
comportamiento de los artículos revisados 
cumple con la ley sobre el crecimiento de la 
ciencia establecida por Derek Price. 

El modelo de Price establece cuatro 
fases de crecimiento científico a lo largo del 
tiempo, la primera la determina como fase de 
desarrollo constante, la segunda fase es de 
crecimiento lineal, la tercera fase de 
crecimiento exponencial y la cuarta fase de 
estabilización (Price, 1963). 

Dentro de este orden de ideas, la 
recopilación de Scopus se encuentra en la 
tercera fase de crecimiento científico y tanto 
los artículos de Web of science como los de 
Ebsco aún se encuentran en la fase de 
crecimiento constante. 

Otro resultado relevante que se 
encontró en la base de datos de Scopus es la 
clasificación de artículos por área de estudio 
con la temática seleccionada, el mayor 
porcentaje de publicaciones fue con enfoque 
en áreas de administración y negocios con el 
33%, siguiendo en orden de importancia 
ciencias de la ingeniería con el 15%, ciencias 
de decisión con 13%, ciencias ambientales 
contó con 8% de participación al igual que las 
ciencias sociales con el 8%. 

También se realizó un análisis de las 
publicaciones científicas por países. En 
Scopus, se observó dentro de los primeros 10 
países que el 50% son países europeos (Reino 
Unido, Francia, Alemania, España e Italia), en 
segundo lugar, se encontraron países asiáticos 
(China e India) en la tercera y cuarta posición 
respectivamente. En Web of science, también 
el 50% de los países en las primeras 10 
posiciones son europeos (Alemania, Reino 
Unido, Irlanda, Suiza y España).  

Coincidentemente se encuentran en 
segundo lugar los países asiáticos (China, 
India y Malasia) con 78 publicaciones, sin 
embargo, los países de la región de 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) 
tienen una posición considerable con 77 
publicaciones en conjunto.  

Estados Unidos sobresale en ambas 
bases de datos, en Scopus obteniendo el 
segundo lugar con 111 publicaciones y Web of 
science el primer lugar con 59 publicaciones. 

México, se encuentra en la posición 38 con 3 
publicaciones en Scopus y la 29 en Web of 
science con 1 publicación. Los resultados se 
pueden observar en las tablas 1 y 2. 

 
Tabla 1. Publicaciones por países en Scopus 
 Scopus   
 País Publicaciones  

1 Reino Unido 137  
2 Estados Unidos 111  
3 China 108  
4 India 105  
5 Francia 26  
6 Alemania 26  
7 España 26  
8 Brasil 24  
9 Italia 24  

10 Iran 23  
 
  Tabla 2. Publicaciones por países en WoS 
 Web of science  
 País Publicaciones 

1 Estados Unidos 59 
2 China 50 
3 Alemania 29 
4 Reino Unido 27 
5 India 21 
6 Canada 18 
7 Irlanda 10 
8 Suiza 9 
9 España 8 

10 Malasia 7 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las tablas 3 y 4 muestran el listado de 

los autores con mayor impacto, acorde a su 
número de artículos publicados y el valor de 
sus índices g y h, estos indicadores se han 
empleado para señalar la calidad de las 
producciones científicas de los autores. El 
índice h, se basa en que a partir del número de 
citas que recibe el autor representa un mejor 
indicador de la calidad de su investigación, 
más allá de las cantidades de las publicaciones 
que realiza. Por otro lado, el índice g indica la 
calidad general del autor mediante el 
rendimiento de sus artículos principales, de 
cierta manera es una modificación del índice h 



(Egghe, 2006; Hirsch y Buela-Casal, 2014). 
El autor con mayor impacto en Scopus 

fue Angappa Gunasekaran, quien se 
especializa en temas de cadena de suministro, 
su artículo más citado recuperado de Scopus 
es Information technology for competitive 
advantage within logistics and supply chains: 
A review publicado en el 2017. Al realizar el 
análisis con la base de datos de Web of science 
con Bibliometrix, también se encontró como el 
autor más relevante por cantidad de citas con 
10 artículos, pero al revisar sus índices h y g 
no se encontró en las primeras posiciones. Se 
hizo la correlación con su relevancia en 
Google Académico, ya que esta plataforma 
proporciona los datos por autor, se encontró 
que ha sido citado 31,025 veces desde 2016 y 
su índice h es de 91, su artículo más citado es 
A framework for supply chain performance 
measurement publicado en 2004. 

El autor más relevante en Web of 
science fue Stephan Wagner con enfoque en 
relaciones de proveedores. En Google 
Academico ha sido citado 14,080 veces, su 
índice h es 60, y su artículo más citado fue An 
empirical examination of supply chain 
performance along several dimensions of risk 
publicado en 2008. 

La herramienta Bibliometrix también 
permitió identificar los artículos de desarrollo 
de proveedores, innovación y competitividad 
con mayor relevancia clasificados según sus 
citas a nivel global. 

 
 

Web of science 

Autor 
Índice 

h 
Índice 

g 
No. 
Art. 

Wagner, S. 7 7 7 
Sarkis, J. 6 6 6 
Bai, C. 4 5 5 
Kumar, C. 3 4 4 
Li, W. 4 4 4 
Routroy, S. 3 4 4 
Chen, L. 3 3 3 
Cheng, T. 3 3 3 
Dalvi, M. 3 3 3 
Glock, C. 3 3 3 
    

Scopus 

Autor 
Índice 

h 
Índice 

g 
No. 
Art. 

Gunasekaran, A. 8 8 8 
Dubey, R. 6 6 6 
Jia, F. 4 6 6 
Luthra, S. 4 5 5 
Papadopoulos, T. 5 5 5 
Bag, S. 4 4 4 
Chen, L. 3 4 4 
Gupta, S. 4 4 4 
Zavadskas, E. 4 4 4 
Amiri, M. 3 3 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El artículo con mayor relevancia fue 

The relationships between supplier 
development, commitment, social capital 
accumulation and performance improvement 
(D. R. Krause et al., 2007) citado 649 veces en 
Scopus, 667 veces en Web of science y 1401 
veces en Google Académico, el cual investiga 
la relación entre el desarrollo de proveedores 
de las empresas compradoras estadounidenses, 
el compromiso, la acumulación de capital 
social con proveedores clave y el desempeño 
de las empresas compradoras. Respalda la 
teoría de que el compromiso de las empresas 
compradoras con proveedores clave pueden 
mejorar el desempeño de la empresa 
compradora.  

El otro artículo que sobresalió fue The 
dark side of buyer-supplier relationships: A 
social capital perspective (Villena et al., 2011) 
citado 471 veces en Scopus y 856 en Google 
Académico, el cual expone cómo la literatura 
sobre la administración de la cadena de 
suministro suele promover el lado positivo de 
las relaciones entre comprador y proveedor, si 
bien confirma que las relaciones colaborativas 
afectan positivamente el desempeño del 
comprador, cuando se lleva al extremo puede 
reducir la capacidad del comprador para ser 
objetivo y tomar decisiones efectivas, así 
como aumentar el comportamiento 
oportunista del proveedor. 

 
 

Figura 3. Mapa de coocurrencia de palabras clave. 
 

Tabla 4. Autores relevantes Scopus 

Tabla 3. Autores relevantes WoS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro análisis de interés es el mapa de 

coocurrencia de palabras claves, el cual 
permite identificar el desarrollo de temas de 
investigación y puntos de interés en campos 
específicos (Goksu, 2021).  Se utilizó la 
herramienta VOS viewer y el resultado se 
observa en la figura 3. Se aprecia que las 
investigaciones se han concentrado en temas 
de administración de la cadena de suministro 
(supply chain management) y también 
abordan temáticas de desarrollo sustentable 
(sustainable development, sustainability). A 
menor escala se observan los temas 
seleccionados, desarrollo de proveedores, 
innovación, manufactura y competitividad.  
 En términos generales del total de artículos 
recuperados se pudo obtener la evolución 
temática a través de los últimos 20 años como 
se observa en la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del 2000 al 2010, las investigaciones que 
abordaban el desarrollo de proveedores, 
competitividad e innovación se focalizan en 
temas como satisfacción de proveedores, 
gerencia y personal. A partir del 2011 se ve la 
transición hacia las investigaciones de 
desarrollos sostenible y cadenas de suministro. 
 
4.2. Revisión sistemática de la 
literatura 
El resultado de la RSL fue de 19 artículos para 
su análisis completo, en el total de la muestra 
se mencionó a la competitividad textualmente 
o con términos equivalentes como ventaja 
competitiva o competencia empresarial. En el 
caso del desarrollo de proveedores, fueron 16 
artículos donde se abordó directamente este 
tema, algunos documentaron las relaciones 
estratégicas con los proveedores, o bien, la 
importancia de los proveedores en la cadena 
de suministro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se encontraron 10 artículos de 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Evolución temática de la literatura 2000-2021 

Fuente: Elaboración propia 



innovación empresarial, tecnológica, de 
productos e innovación en fijación de precios. 
En relación con la innovación en fijación de 
precios, se mencionó que ha sido subvalorada 
y poco explorada a pesar de ser una de las 
fuentes más eficaces de una empresa en 
términos de ventaja competitiva.  

En términos generales, los artículos 
seleccionados abordan antecedentes y 
conceptos relevantes para la investigación, así 
como teorías que fueron consideradas durante 
la redacción de la primera parte del presente 
artículo.  

En la tabla 5 se recopila la relación de 
los hallazgos de los artículos seleccionados en 
la RSL, indicando si abordan los conceptos de 
manera explícita, implícita o no se encontraron 
directamente en la literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES  

El estudio bibliométrico que se realizó 
proporcionó como resultado la identificación 
de áreas de oportunidad en la investigación 
de las ciencias administrativas con enfoque 
en cadena de suministro y proveeduría 
estratégica, en específico sobre el análisis de 
los estudios sobre cómo la innovación 
interfiere en la relación del desarrollo de 
proveedores y la competitividad. 
  La gestión del conocimiento es una 
variable recurrente cuando se estudian 
tópicos de innovación, y la teoría de la 
cadena de conocimiento proporciona un 
punto de partida para futuros análisis a 
desarrollar. También resulta relevante 
mencionar la poca exploración de la 
innovación de fijación de precios en estudios 
de competitividad, la cual presenta una alta 
relación con el desarrollo de proveedores y el 
desempeño de la empresa compradora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios más recientes sobre 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Estudios que se incluyeron en la revisión sistemática de literatura 
 Autores Desarrollo de 

proveedores 
Competitividad Innovación 

Amoako-Gyampah et al. (2019) I E E 
Arrfou (2019) I E E 
Benton et al., (2020) E E N 
Chen et al., (2018) E E I 
Dastyar, Rippel, Pannek, et al. (2020) E I N 
Dastyar, Rippel, y Freitag (2020) E I N 
Glock et al. (2017) E I N 
Golmohammadi y Hassini (2021) E I N 
Islami et al. (2020) I E E 
Jain et al. (2020) E E I 
Jin et al. (2019) E E N 
Lee et al. (2018) E E I 
Lorentz et al. (2018) E I E 
Manzoor et al. (2019) E E N 
Proch et al. (2017) E I E 
Saghiri y Wilding (2021) E E E 
Sunil y Routroy (2018) E I I 
Wiratmadja y Tahir (2021) E E E 
Zhang et al. (2017) E E E 
Total  16 19 10 

 



desarrollo de proveedores coinciden en que 
se está depositando una mayor confianza en 
los proveedores para involucrarse en el 
diseño y desarrollo de nuevos productos, 
pero es necesario analizar cómo se pudiera 
agilizar el proceso de adopción de nuevas 
tecnologías por parte de los proveedores y la 
participación que la empresa compradora 
pueda tener.   

 
 
 

Estas investigaciones se realizaron 
en los países desarrollados, así como en los 
países que se caracterizan por la industria 
manufacturera de exportación, como China, 
India, Malasia, Irán y Brasil.  

México es un país que también se 
caracteriza por este tipo de industria, pero no 
ha tenido una participación relevante en estos 
estudios. Con base en los resultados, se deja 
un antecedente para futuras investigaciones 
en esta temática en el país. 
 

REFERENCIAS 
APICS. (2015, March 11). The Total Scope of Supply Chain Management. Association for Supply 

Chain Management. http://www.apics.org/sites/apics-blog/thinking-supply-chain-topic-search-
result/thinking-supply-chain/2015/03/11/the-total-scope-of-supply-chain-management 

Aura, M., & Juma, D. (2020). Influence of supplier development on operational performance of 
manufacturing firms in the Nairobi Securities Echange, Kenia. International Journal of Recent 
Research in Social Sciences and Humanities, 7(3), 88–105. 
https://www.paperpublications.org/upload/book/paperpdf-1599368891.pdf 

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 
17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 

Calignano, G., & Vaaland, T. I. (2017). Supplier Development in Tanzania; Experiences, 
expectations and motivation. The Extractive Industries and Society, 4(2), 385–397. 
https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.01.012 

Chen, L., Ellis, S., & Holsapple, C. (2015). Supplier Development: A Knowledge Management 
Perspective. In Knowledge and Process Management (Vol. 22, Issue 4, pp. 250–269). John 
Wiley and Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/kpm.1478 

Chen, L., Ellis, S., & Holsapple, C. (2018). A knowledge management perspective of supplier 
development: Evidence from supply chain scholars and consultants. Knowledge & Process 
Management, 25(4), 247–257. http://10.0.3.234/kpm.1566 

Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational 
Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47(6), 
1154–1191. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x 

Dalvi, M. V., & Kant, R. (2018). Effect of supplier development activities on performance 
outcomes: an empirical study. Benchmarking, 25(2), 489–516. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-
2016-0107 

Darroch, J., & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management 
practices and types of innovation. Journal of Intellectual Capital, 3(3), 210–222. 
https://doi.org/10.1108/14691930210435570 

Egghe, L. (2006). An improvement of the h-index: The g-index. ISSI Newsletter, 1–4. 
http://pds4.egloos.com/pds/200703/08/11/g_index.pdf 

Goksu, I. (2021). Bibliometric mapping of mobile learning. Telematics and Informatics, 56, 
101491. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101491 

Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R. E. (2004). A framework for supply chain 
performance measurement. International Journal of Production Economics, 87(3), 333–347. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2003.08.003 

Gunasekaran, Angappa, Subramanian, N., & Papadopoulos, T. (2017). Information technology for 
competitive advantage within logistics and supply chains: A review. Transportation Research 
Part E: Logistics and Transportation Review, 99, 14–33. 
https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.12.008 



Hamel, G. (2006). The Why , What , and How of Management Innovation. Harvard Business 
Review, February, 1–15. http://he-product-images.s3.amazonaws.com/docs/R0602Cf2.pdf 

Heinritz, S. (1959). Purchasing: Principles and applications (Third Edit). Prentice Hall. 
Hinterhuber, A., & Liozu, S. M. (2014). Is innovation in pricing your next source of competitive 

advantage? Business Horizons, 57(3), 413–423. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.002 
Hirsch, J. E., & Buela-Casal, G. (2014). The meaning of the h-index. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 14(2), 161–164. https://doi.org/10.1016/S1697-
2600(14)70050-X 

Holsapple, C. W., & Singh, M. (2001). Knowledge chain model: Activities for competitiveness. 
Expert Systems with Applications, 20(1), 77–98. https://doi.org/10.1016/S0957-
4174(00)00050-6 

Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. In Procedures for 
Performing Systematic Reviews. https://doi.org/10.1145/3328905.3332505 

Koen, P. A., Bertels, H. M. J., & Elsum, I. R. (2011). The three faces of Business model innovation: 
Challenges for established firms. Research Technology Management, 54(3), 52–59. 
https://doi.org/10.5437/08953608X5403009 

Krause, D., Handfield, R., & Scannell, T. (1998). An empirical investigation of supplier 
development: Reactive and strategic processes. Journal of Operations Management, 17(1), 
39–58. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00030-8 

Krause, D. R., Handfield, R. B., & Tyler, B. B. (2007). The relationships between supplier 
development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. 
Journal of Operations Management, 25(2), 528–545. 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.05.007 

Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic 
capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 05(03), 377–400. 
https://doi.org/10.1142/s1363919601000427 

Leenders, M. (1966). Supplier Development. Journal of Purchasing, 2(4), 47–62. 
https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.1966.tb00039.x 

Madhani, P. (2010). Resource Based View (RBV) of Competitive Advantage: An Overview. In 
Resource Based View: Concepts and practices. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578704 

Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. Business & Information 
Systems Engineering, 57(5), 339–343. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5 

Mol, M. J., & Birkinshaw, J. (2009). The sources of management innovation: When firms introduce 
new management practices. Journal of Business Research, 62(12), 1269–1280. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.01.001 

Nemlioglu, I., & Mallick, S. K. (2017). Do Managerial Practices Matter in Innovation and Firm 
Performance Relations? New Evidence from the UK. European Financial Management, 
23(5), 1016–1061. https://doi.org/10.1111/eufm.12123 

O’Connor, N. G., Yang, Z., & Jiang, L. (2018). Challenges in gaining supply chain 
competitiveness: Supplier response strategies and determinants. Industrial Marketing 
Management, 72, 138–151. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.04.003 

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., 
Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. 
M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … 
Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting 
systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 

Porter, M. E. (2007). La ventaja competitiva de las naciones. Harvard Business Review América 
Latina, Reimpresió, 4–23. https://es.calameo.com/read/00472423715ecda3a215b 

Price, D. (1963). Little Science, Big Science. In Little Science, Big Science. Columbia University 
Press. https://doi.org/10.7312/pric91844 



PRISMA. (2020). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. PRISMA 
2020 Statement. http://prisma-statement.org/ 

Sulungbudi, M., Yanamandram, V., Akter, S., & Tam, L. (2019). Supplier development: Practices 
and measurement. In A. G. Abdullah, I. Widiaty, & C. U. Abdullah (Eds.), Global 
Competitiveness: Business Transformation in the Digital Era. Routledge. 
https://doi.org/10.1201/9780429202629 

Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43(2–
3), 172–194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003 

Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. 
Strategic Management Journal, 18(7), 509–533. 
https://doi.org/10.1142/9789812796929_0004 

Vaccaro, I. G., Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2012). Management 
Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size. Journal of 
Management Studies, 49(1), 28–51. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00976.x 

Van der Westhuizen, J., & Ntshingila, L. (2020). The effect of supplier selection, supplier 
development and information sharing on SME’s business performance in Sedibeng. 
International Journal of Economics and Finance Studies, 12(2), 153–167. 
https://doi.org/10.34109/ijefs.202012203 

Villena, V. H., Revilla, E., & Choi, T. Y. (2011). The dark side of buyer-supplier relationships: A 
social capital perspective. Journal of Operations Management, 29(6), 561–576. 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.09.001 

Wagner, S., & Bode, C. (2008). An Empirical Examination of Supply Chain Performance Along 
Several Dimensions of Risk. Journal of Business Logistics, 29(1), 307–325. 
https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00081.x 

Wang, C., & Ahmed, P. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International 
Journal of Management Reviews, 9(1), 31–51. https://doi.org/10.1111/j.1468-
2370.2007.00201.x 

Yang, Y., Guo, L., Zhong, Z., & Zhang, M. (2018). Selection of Technological Innovation for 
Service-Orientated Enterprises. Sustainability, 10(11), 1–13. 
https://doi.org/10.3390/su10113906 

Zhang, M., & Hartley, J. L. (2018). Guanxi, IT systems, and innovation capability: The moderating 
role of proactiveness. Journal of Business Research, 90, 75–86. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.036 

Zhang, Y., Khan, U., Lee, S., & Salik, M. (2019). The influence of management innovation and 
technological innovation on organization performance. a mediating role of sustainability. 
Sustainability (Switzerland), 11(2). https://doi.org/10.3390/su11020495 

 
 
 



 

Compliance en el Sistema Nacional Anticorrupción de las Entidades Fiscalizadas de la 
Federación 

 
Salvador Sánchez Ruanova1, Edgar Tapia Lara2 y Gerardo Hernández Barrena3 

 
1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, salvador.sanchez@correo.buap.mx, Val Sequillo 70, 

Universidades, 72000 Puebla, Pue., 2225667310. 
2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, edgar.tapia@correo.buap.mx, Val Sequillo 70, 

Universidades, 72000 Puebla, Pue., 2222701919. 
3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gerardo.hernandez@correo.buap.mx, Val Sequillo 70, 

Universidades, 72000 Puebla, Pue., 2221354099. 
 

Información del artículo arbitrado e indexado en Latindex 
Revisión por pares 
Fecha de aceptación: junio-2021 
Fecha de publicación en línea: diciembre-2021  

 

RESUMEN 
Lo relevante de esta investigación se enfoca 
principalmente en la verificación del cumplimiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción de las 
facultades establecidas en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción debido a la 
necesidad de mitigar la corrupción en los distintos 
organismos encargados de vigilar la correcta 
aplicación de los recursos públicos, ya que en 
México cada vez son más los casos de impunidad 
que sobresalen debido a la falta de ética y moral de 
los servidores públicos, es por ello que se pretende 
realizar una propuesta de establecer un 
“Compliance Administrativo” que sirva de apoyo a 
las Entidades Fiscalizadas establecidas en el país, 
así como a los organismos encargados de llevar a 
cabo la fiscalización y transparencia en México 
para enfocarse en prevenir y detectar, para 
sancionar las faltas administrativas o hechos de 
corrupción que puedan existir por parte de los 
servidores públicos al momento de realizar sus 
actividades dentro del cargo que les corresponde, 
tomando en cuenta siempre el marco legal vigente 
que le sea aplicable, con la intención de generar 
nuevamente la confianza de los ciudadanos en su 
gobierno, evitar la impunidad y lograr obtener una 
evaluación a tiempo real del manejo del erario 
público con base en el control interno, manuales de 
organización, códigos de ética y conducta, sistemas 

de denuncia y la capacitación continua. 
Palabras Claves: Compliance, Control Interno, 
Anticorrupción. 
Códigos JEL: H11 Estructura, alcance y 
desempeño del gobierno; H21 Eficiencia, 
Fiscalidad óptima; H83 Administración pública, 
Contabilidad y auditorías del sector público; M48 
Política y regulación del gobierno. 
ABSTRACT 
What is relevant in this investigation is mainly 
focused on verifying compliance with the National 
Anticorruption System of the powers established in 
the General Law of the National Anticorruption 
System due to the need to mitigate corruption in the 
different agencies in charge of monitoring the 
correct application of resources. public, since in 
Mexico there are more and more cases of impunity 
that stand out due to the lack of ethics and morals 
of public servants, that is why it is intended to make 
a proposal to establish an "Administrative 
Compliance" that serves to support the Audited 
Entities established in the country, as well as the 
bodies in charge of carrying out the inspection and 
transparency in Mexico to focus on preventing and 
detecting, to punish administrative misconduct or 
acts of corruption that may exist on the part of 
public servants when time to carry out their 
activities within the position that corresponds to 
them, always taking into account the current legal 
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framework that is applicable, with the intention of 
generating again the confidence of citizens in their 
government, avoiding impunity and obtaining a 
real-time evaluation of the management of the 
public treasury based on internal control , 
organization manuals, codes of ethics and conduct, 
complaint systems and ongoing training. 
JEL Codes: H11 Structure, scope and 
performance of the government; H21 Efficiency, 
Optimal Taxation; H83 Public administration, 
Accounting and audits of the public sector; M48 
Government policy and regulation. 

INTRODUCCIÓN  
En México han ocurrido sucesos históricos en 
los que el país se ha encontrado con distintas 
problemáticas de corrupción, fraudes, 
impunidad, enriquecimiento ilícito, peculado, 
etc., lo que es preocupante debido a que se crea 
un estancamiento económico, evitando que 
podamos alcanzar un desarrollo cada vez más 
alto como nación. Podrían existir muchos 
factores que hacen que la corrupción crezca 
preponderantemente, pero principalmente 
encontramos la falta de una administración 
sincronizada, que vigile las acciones dentro de 
las Entidades Fiscalizadas. 

En la reforma publicada el día 27 de 
mayo del 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), al artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) destaca la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, (Secretaría 
de Gobernación, 2015). Con el fin de que esta 
sirva como instancia reguladora entre todas las 
autoridades de cada uno de los órdenes de 
gobierno para buscar y fomentar la rendición 
de cuentas, erradicar la corrupción y la 
impunidad. (Camára de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2021) 

Derivado de lo anterior, se fija como 
objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) establecer mecanismos de 
coordinación entre la Federación, las 
Entidades federativas y los municipios, así 
como las bases mínimas para la prevención de 
hechos de corrupción y faltas administrativas 
y emitir políticas públicas que contemplen el 
combate a la corrupción, la fiscalización y el 
control de los recursos públicos. 

Este Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) se forma por la integración de un 
Comité Coordinador, el Comité de 

Participación Ciudadana, el Comité Rector del 
Sistema Nacional de Fiscalización y los 
Sistemas Locales. (Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 2016) 

El Comité Coordinador se integra por 
las siguientes figuras: un representante del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC), la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF), la 
Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción (FECC), la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. (Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2016) 

El Comité de participación ciudadana se 
conforma por cinco ciudadanos que cuenten 
con la ética y moral impecable y que siempre 
estén interesados en contribuir a la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
erradicación de la corrupción. 

El SNA y SNF están apostando en la 
evolución de la inteligencia artificial para 
combatir la corrupción mediante las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación por una Plataforma Digital 
Nacional (PDN) que actúe como un detector 
de posibles faltas administrativas, para así 
lograr la aplicación de sanciones, realizar una 
fiscalización eficiente de los recursos 
públicos, y a su vez lograr que la información 
sea compartida de manera más sencilla, que 
cualquier persona o institución interesada 
pueda tener acceso con tan solo conectarse a 
una red, además de instrumentar políticas 
integrales que les permitan lograr un 
desarrollo optimo en el desempeño de sus 
funciones.  

Actualmente en la normatividad 
mexicana se busca la prevención de la 
corrupción y sobre la inclusión de las políticas 
integrales aplicables al servicio público-
privado que fortalezcan la ética de los 
funcionarios y particulares, conductas que se 
rigen sobre un estado de derecho. Sin 
embargo, este estado se corrompe con mayor 
facilidad y sobresale de los beneficios que se 
adquieren por derecho, por lo que es necesario 
la aplicación del marco legal que tiene como 



objetivo efectuar la imposición de sanciones y 
regule dichos comportamientos. 

Las Entidades Públicas de nuestro país 
carecen de políticas integrales que les 
permitan la mejora continua y un correcto 
desempeño de sus funciones en correlación 
con la aplicación de los ingresos captados, 
desafortunadamente hasta la fecha no se ha 
diseñado una metodología para el sector 
público instrumentada en un decálogo de 
valores que trae consigo como consecuencia 
las faltas administrativas y hechos de 
corrupción en los que están inmiscuidos 
servidores públicos y privados. Es por esto por 
lo que se indagará sobre el cumplimiento del 
marco normativo aplicable al SNA, tomando 
como base las facultades de cada uno de sus 
integrantes, en especial del Comité 
Coordinador, que es quien se encarga de que 
todas las actividades se realicen en armonía. 

En esta investigación se planteará una 
propuesta de “Compliance Administrativo” 
que sea una guía eficiente en el desempeño de 
las administraciones y permita guiar a los 
servidores públicos para lograr los objetivos 
establecidos conforme a su papel fundamental 
en la realización de sus actividades asignadas, 
tomando en cuenta los manuales, códigos de 
conducta, políticas y sanciones 
correspondientes, entre otros puntos 
relevantes. 

MARCO TEÓRICO 
El año 2015, para nuestro país fue un 
parteaguas gracias a reforma de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en su “Título IV “De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado” 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado” 
(Secretaría de Gobernación, 2015), misma en 
la que se señaló en la exposición de motivos 
los altos índices de corrupción que existen en 
los diferentes órdenes de gobierno del Estado 
Mexicano y por tanto era de vital importancia 
reformar nuestras normas jurídicas y 
emprender al cambio de los principios éticos y 
cívicos de los servidores públicos y la 

ciudadanía. 
“El 7 y 15 de mayo se reformaron los 

artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 104, 109, 110, 
113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin 
de combatir y erradicar la corrupción e 
impulsar un cambio en la evaluación, 
fiscalización y desempeño de las políticas 
públicas en nuestro país. Se busca el 
establecimiento de una Plataforma Digital 
Nacional (PDN) que permita optimizar las 
auditorías del gasto público, mejorar la calidad 
y transparencia en la administración del erario 
en los tres órdenes de gobierno, a través de la 
medición de la eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, dando origen a una 
nueva etapa en la fiscalización y cumplimiento 
en nuestro país”. (Secretaría de Gobernación, 
2015) 

Las reformas a la CPEUM dieron origen 
a nuevos ordenamientos legales como la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(LGSNA) publicada el 18 de Julio del 2016 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
misma que en su artículo 6 establece que el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el 
encargado de establecer los principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos 
para la correcta coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno 
con el objetivo de prevenir, detectar y 
sancionar las faltas administrativas y hechos 
de corrupción incurridos por servidores 
públicos o particulares y evaluar las políticas 
públicas. (Camara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2016) 

El gobierno mexicano está diseñando 
un sistema que permita fortalecer las políticas 
anticorrupción mediante la creación del SNA, 
apoyado recíprocamente con el Sistema 
Nacional de Fiscalización , busca que las 
Entidades de Fiscalización Superior (EFS) 
presenten sus informes en la plataforma digital 
en apego a seis principios clave que permitirán 
la aplicación de responsabilidades en el menos 
tiempo posible sin tener que esperar por lapsos 
mayores a un año, al estar integrando los 
órganos de auditoría y control gubernamental 
de los diferentes órdenes de gobierno y 
mediante la plataforma para coordinarse, 
intercambiar información e impulsar mejoras 



prácticas en las políticas de control interno y 
fiscalización. 

Además otros ordenamientos legales 
que se reformaron en el Congreso de la Unión 
para cimentar las políticas públicas que 
coadyuben el combate a la corrupción son las 
siguientes:  Ley de Coordinación Fiscal, 
Código Penal Federal, Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal y se crearon nuevas: la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa,  Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, todas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 18 de Julio 
de 2016 y cada una de ellas para fortalecer el 
SNA. (Camara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, 2016) 

El SNA es el encargado de realizar y 
publicar las políticas integrales que ayuden a 
una prevención adecuada y precisa que ayude 
a obtener el control de las faltas 
administrativas que llegarán a manifestarse 
dentro de una Entidad, a su vez se buscar 
realizar la fiscalización y el control de recursos 
públicos de manera abierta y accesible a 
cualquier persona, diseñando los parámetros 
que sirven para medir y dar seguimiento a los 
informes de las evaluaciones de los avances y 
resultados del ejercicio de las funciones y de 
la aplicación de las políticas y programas 
desempeño y funcionamiento del SNA. 

Deberá ser participe en el desarrollo y 
aplicación de las bases y principios que 
fomentan una buena coordinación de las 
autoridades de cada uno de los órdenes de 
gobierno en cuanto a la fiscalización, además 
de rendir recomendaciones las cuales no tiene 
la obligación se realizar, sin embargo, estas 
podrán ser dirigidas a las autoridades que se 
involucren, según el informe anual y dar 
seguimiento a los resultados sistematizados 
por parte de las autoridades. 

El Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF) estará conformado por: “un comité 
rector y cinco grupos de trabajo que actuaran 
de manera conjunta y simultánea, mismos que 
serán los responsables de establecer el marco 

jurídico y metodológico que regirá la 
fiscalización, y a su vez, verificar que se dé 
cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, evaluar la 
armonización contable y crear el diseño de un 
sistema de denuncias que sirva para aumentar 
la participación ciudadana.” (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016) 

Con lo anteriormente expuesto se 
contempla que, para llevar a cabo una 
fiscalización de manera óptima y fiable, se 
requieren de políticas que ayuden al mejor 
manejo y difusión de la información pública, 
sin embargo, no se ha implementado el 
cumplimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
para llevar a cabo la publicación en la 
Plataforma Digital Nacional. 

MÉTODO 
1. Objetivos: 
 A) Generales. Verificar el 

cumplimiento por parte del Sistema Nacional 
Anticorrupción en cuanto a las disposiciones 
normativas que le competen y si cuenta con 
una política de integridad y lograr así, optar 
por la implementación de un Compliance 
Administrativo que apoye a la ejecución de las 
facultades del SNA. 

B) Específicos. Lograr la integración de 
un Compliance Administrativo en las 
Entidades Fiscalizadas a nivel federal que 
rinden cuentas a la nación con el fin de 
coadyuvar al Sistema Nacional 
Anticorrupción a combatir la corrupción y 
prevenir que los servidores públicos recaigan 
en faltas administrativas con base en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2. Planteamiento del problema: el 
problema con el que nos enfrentamos al 
momento de realizar esta investigación recae 
en el incumplimiento, por parte de la mayoría 
de las Entidades Fiscalizadas de México, a la 
política de integridad generando rezagos en la 
difusión de su información y transparencia, 
por lo que al no contar con información a 
evaluar resulta imposible detectar posibles 
acciones de corrupción y el Sistema Nacional 
Anticorrupción no puede realizar su atribución 
de coordinación entre las autoridades 
correspondientes.   

2. Diseño: El método mixto (Deductivo- 



Inductivo) será en el que nos basaremos para 
que se realice esta investigación, debido a que 
los aspectos generales se simplificarán y 
tratarán de llevar a cabo en aspectos 
específicos con el fin de deliberar un dato 
exacto. 

2. Población: La población con la que se 
realizó la investigación recae en el Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como en las 
organizaciones encargadas de la fiscalización 
y supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones normativas, por otra parte, podrá 
aplicarse a cualquier entidad del sector 
Público o Privado de la nación mexicana.  

3. Entorno: El entorno del proyecto 
radica en la supervisión constante de la 
Plataforma del Sistema Nacional 
Anticorrupción para profundizar en el 
cumplimiento de las disposiciones normativas 
que regulan al mismo. 

4. Intervenciones: Las leyes y las demás 
plataformas digitales oficiales de las 
dependencias de gobierno serán nuestra 
primordial fuente de investigación para 
analizar los temas detallados verificando 
artículos y apartados relacionados con el tema. 

5. Análisis estadístico: Se realizó la 
recolección y observación de los distintos 
informes, manuales, políticas y lineamientos 
emitidos por el Comité Coordinador, 
comparando con lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
y así lograr verificar que se cuente con cada 
una de las facultades atribuidas a este. 

RESULTADOS 
Se verificó el cumplimiento de cada una de las 
facultades especificadas en el artículo 9 de la 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2016) y después de 
analizar la página de internet oficial del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
encontramos que no se cumple con la totalidad 
de lo establecido legalmente, en algunas 
facultades más relevantes se observó lo 
siguiente: 
➢ Elaborar un programa de trabajo 

anual.  
Para esta facultad nos percatamos de 

que se requiere un programa de trabajo anual 
con el fin de planificar y gestionar los fines del 

SNA, es por ello por lo que se muestran las 
políticas nacionales, recomendaciones, 
vinculación, incorporación de la participación 
ciudadana, herramientas, etc., y el avance de 
dicho programa se reportara en las sesiones 
que se celebren. 
➢ Establecer bases y principios que 

apoyen a la coordinación de sus integrantes. 
Para llevar a cabo el trabajo en armonía 

de los integrantes del SNA es necesario que 
existan las bases y principios que fomenten la 
buena interacción, comunicación e 
intercambio de la información entre ellos. 
➢ Diseñar y promocionar la política 

nacional, realizar evaluaciones periódicas, los 
ajustes y realización de las modificaciones 
correspondientes.  

La política nacional anticorrupción se 
enfoca en involucrar 4 ejes principales; “1) 
Combatir la corrupción y la impunidad, 2) 
Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, 
3) Promover la mejora de la gestión pública y 
de los puntos de contacto gobierno – sociedad, 
4) Involucrar a la sociedad y el sector privado” 
(Comité Coordinador del SNA, 2020). En 
cada uno de ellos se enlistan las prioridades 
más relevantes para cumplir con su objetivo 
particular, tales como “Fortalecer las 
capacidades de investigación de la Fiscalía 
General de la República y de las fiscalías de 
las entidades federativas en materia de delitos 
por hechos de corrupción, Implementar un 
modelo de evaluación del desempeño del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Desarrollar 
e implementar un sistema de información que 
contenga las compras y adquisiciones que 
hacen la entidades públicas, Crear un catálogo 
nacional de mecanismos de participación 
social que contribuya a la incidencia formal y 
efectiva de la vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate de la corrupción, entre 
otras” (Secretaría Ejecutiva SNA, 2020). 
➢ Con base en el resultado de las 

evaluaciones que realice la Secretaría 
Ejecutiva se acordarán las medidas o las 
modificaciones correspondientes a las 
políticas integrales y se requerirá la 
información correspondiente a las Entidades 
públicas referentes al cumplimiento de la 
política nacional y las políticas integrales 
implementadas. 



Esta fracción se encuentra en proceso de 
cumplimiento debido a que la implementación 
de los sistemas locales en las 32 entidades 
federativas en 13 ha sido aprobada, 7 se 
encuentra atendiendo la retroalimentación, 10 
en proceso de elaboración y 2 no han iniciado 
su proceso de elaboración. (Secretaría 
Ejecutiva del SNA, 2021) 
➢ Emitir un informe anual que sobre los 

avances y resultados obtenidos en el ejercicio 
de sus funciones y de la aplicación de políticas 
y programas.  

El Comité Coordinador del SNA ha 
cumplido con la presentación y publicación de 
su informe anual de actividades y de 
resultados 2020 en su sesión Ordinaria 
realizada en el año 2021, en el cual se expresa 
la aplicación de los recursos financieros, 
humanos, las investigaciones realizadas en 
materia de denuncias interpuestas, el 
seguimiento realizado al informe anterior y las 
propuestas adicionales recomendadas en el 
aspecto de transparencia y la participación de 
la ciudadanía como víctimas en delitos de 
corrupción. 
➢ Emitir recomendaciones públicas no 

vinculantes ante las autoridades vigilando el 
seguimiento constante.  

El Comité Coordinador ha realizado su 
“Quinto Informe de Seguimiento a la 
recomendación no vinculante dirigida a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de las 
Entidades Federativas relacionada con la 
selección de Jueces y Magistrados” 
correspondiente al ejercicio 2020, por lo que 
se ha cumplido con la facultad 
correspondiente. 
➢ Establecer una Plataforma Digital que 

integre y conecte los sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que 
las autoridades competentes tengan acceso a la 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal de los Servidores públicos, 
así como aquellos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones públicas, los 
que se encuentren sancionados, el proceso de 
Fiscalización realizado, un sistema de 
denuncias y la información referente a las 
contrataciones que se realicen en las entidades 
en todos los niveles de gobierno. 

Se ha creado la Plataforma Digital 
Nacional, la cual cumple con lo establecido en 
el artículo 49 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que establece los 
sistemas electrónicos mínimos con los que 
debe contar dicha plataforma: “Sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, Sistema de los Servidores 
públicos que intervengan en procedimientos 
de licitaciones públicas, Sistema nacional de 
Servidores públicos y particulares 
sancionados, Sistema de información y 
comunicación del Sistema Nacional y del 
Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema de 
denuncias públicas por faltas administrativas y 
hechos de corrupción y el Sistema de 
Información Pública de Contrataciones.” 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2016) 
➢ Lograr la celebración de convenios de 

coordinación, colaboración y concertación 
para que se realice el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional 

Se ha llevado a cabo la tarea de celebrar 
nuevos convenios de colaboración con 
distintas entidades, entre ellos la Fiscalía 
General de la Republica, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Órgano 
Interno del Control del INE, Secretaria de la 
Función Pública la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, entre otras. 

PROPUESTA 
Como podemos observar el Sistema 

Nacional Anticorrupción va cumpliendo en 
mayor parte con las competencias que le 
corresponden, sin embargo, existe la 
posibilidad de mejorarlo y hacer que se 
obtenga un cumplimiento total partiendo de la 
instrumentación de un Compliance 
Administrativo en todas y cada una de las 
Entidades Fiscalizadas que rinden cuentas a la 
nación, debido al fundamento que se está 
investigando a nivel federal ya que está 
diseñado con base en el artículo 25 de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas que nos indica los elementos 
fundamentales para contar con una política de 
integridad, tales como manuales, código de 
ética, conducta y un sistema de integridad, por 



lo que se puede adecuar a cualquier entidad 
pública para que sirva de guía para el 
cumplimiento del sector público, adicionando 
los elementos básicos para conocer a una 
dependencia pública sus objetivos y fines 
establecidos, siendo nuestra propuesta la 
siguiente: 

COMPLIANCE ADMINISTRATIVO 
1. Misión  
2. Visión 
3. Decálogo de Valores 
4. Políticas Administrativas 
5. Objetivos específicos 
6. Manual de Organización 
7. Manual de procedimientos por área 

administrativa 
8. Manual de calidad 
9. Manual de recursos humanos 
10. Manual de transparencia 
11. Organigrama general 
12. Organigrama por área administrativa 
13. Código de Ética y Conducta 
14. Estudio de Evaluación al control Interno 
15. Mapa de Riesgos 
16. Manual de canales de comunicación  
17. Manual de auditoría interna 
18. Creación de los sistemas de control y 

vigilancia de los procesos administrativos 
19. Sistema de denuncias 
20. Sistema de quejas y sugerencias 
21. Creación del Órgano Interno de Control 
22. Lineamientos que rijan el actuar del Órgano 

Interno de Control 
23. Sanciones  
24. Sistema de entrenamiento y capacitación  
25. Página de Internet o canal de radio que 

difunda las acciones realizadas 
26. Informes mensuales en materia de: 
a) Cumplimiento a las actividades 
b) Desempeño de las funciones 
c) Transparencia en rendición de cuentas 
d) Servidores públicos sancionados 
27. Informe de áreas de oportunidad 

Comparando con los requisitos mínimos 
de un compliance, según los creadores de la 
revista española de la asociación ESCURA 
(Carbayo, 2020), encontramos que mencionan 
los siguientes:  

1. Identificar las actividades propensas a 
fraudes para que puedan ser prevenidos. – En 
nuestro Compliance se considera un Manual 

de procedimientos por área administrativa, un 
Estudio de Evaluación al control Interno del 
cual derivado de este de crea un Mapa de 
Riesgos, por lo que se cumple con el primer 
requisito. 

2. Establecer los protocolos o 
procedimientos que concreten el proceso de 
formación, adopción y ejecución de 
decisiones. – Se establecen diversos manuales 
y políticas administrativas que se harán cargo 
del buen manejo y realización de actividades 
siempre apegadas a un Código de Ética y 
Conducta. 

3. Dispondrán de modelos de gestión de 
los recursos financieros adecuados para 
impedir la comisión de los delitos que deben 
ser prevenidos. – Para ello existe la Creación 
de los sistemas de control y vigilancia de los 
procesos administrativos que vigila el 
cumplimiento de las distintas áreas de la 
Entidad, incluida el área encargada de los 
recursos financieros. 

4. Impondrán la obligación de informar de 
posibles riesgos e incumplimientos al 
organismo encargado de vigilar el 
funcionamiento y observancia del modelo de 
prevención. – Se cuenta con la elaboración de 
informes mensuales que contienen la 
información referente al Cumplimiento a las 
actividades, Desempeño de las funciones, 
Transparencia en rendición de cuentas y 
Servidores públicos sancionados. 

5. Establecerán un sistema disciplinario 
que sancione adecuadamente el 
incumplimiento de las medidas que establezca 
el modelo. – Se cuenta con un apartado de 
Sanciones y los Sistemas correspondientes. 

Con este compliance administrativo se 
busca cambiar el paradigma de los organismos 
que integran y rinden cuentas al Sistema 
Nacional Anticorrupción, con el fin de cumplir 
con los objetivos de este, es muy importante 
recordar que la corrupción siempre ha sido un 
tema de suma importancia y preocupación, 
con esto se logra una mejora para el avance 
que se necesita en este combate. 

Se tiene que tomar en cuenta los 
principios de gobernanza que ayudan a las 
políticas anticorrupción ya que, al enfocarse 
en combatir los actos de irresponsabilidad o 
fraudes de los servidores públicos, es 



necesario contemplar los siguientes: 1) Estado 
de derecho, que significa que la ley está por 
encima de todos y se aplica de manera justa; 
2) Transparencia, todos los ciudadanos tienen 
derecho a la información pública; 3) 
Rendición de cuentas, es la obligación de los 
servidores públicos hacia la ciudadanía para 
evaluar el actuar de los responsables; 4) Ética 
y Probidad, implica que se debe actuar con 
honestidad e integridad. (Miguel, 2021) 

Al instrumentar una política integral 
para el cumplimiento de los objetivos de los 
organismos nos dará claridad en la realización 
de los procedimiento y actividades que 
realizan, de ahí la importancia y trascendencia 
de que cuenten con sus manuales, códigos, 
reglamentos, sistemas de comunicación y 
páginas de internet que les permitan 
desarrollar sus actividades de forma oportuna, 
veraz, eficiente y que a su vez den seguridad 
de sus actos  ante la ciudadanía, mediante los 
portales de transparencia que ha 
implementado el gobierno. 

CONCLUSIONES 
Derivado de la investigación, nos percatamos 
que aún es necesario el cumplimiento de 
algunas disposiciones normativas o en su caso 
seguimiento y actualización de estas toda vez 
que se manejan datos ambiguos 
correspondientes a ejercicios anteriores, tal es 
el caso de la Plataforma Digital Nacional, toda 

vez que se encuentra implementada pero no se 
ha cumplido con la publicación en cada uno de 
los Estados de México, por ejemplo, en el caso 
de Puebla no se ha publicado el apartado de 
evolución patrimonial, declaración de 
intereses y declaración fiscal de los servidores 
públicos que operan en la Entidad, como este 
caso hay muchas más entidades que no han 
cumplido con esta aplicación (Secretaría 
Ejecutiva del SNA, 2021) . En cuanto a la 
información recabada no se puede considerar 
de fácil acceso a cualquier persona que desea 
consultar la página oficial del Sistema 
Nacional Anticorrupción, pues como tal no 
existe un apartado único en donde se almacene 
toda la información referente a informes, 
manuales, políticas, convenios de 
colaboración, acuerdos, recomendaciones y 
demás documentación elaborada por los 
integrantes del SNA. 
 Es por ello por lo que se realiza la 
propuesta de un compliace administrativo que 
ayudará a los integrantes del SNA a llevar un 
mejor control y manejo de estos documentos, 
siendo adaptable a cualquier entidad pública, 
con la visión de que se alcance cada vez más 
la transparencia, se prevengan los actos de 
corrupción y se ejerza justicia en aquellos 
servidores públicos que han realizado faltas 
administrativas sin la oportunidad de salir 
impunes ante sus acciones. 
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Resumen 
Este artículo muestra un análisis en empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con 

base en su costo de capital y el riesgo expuesto por 

factores sociales, de medio ambiente y de gobierno 

corporativo (ESG por sus siglas en inglés). Con el 

objetivo de aportar al estudio de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) en México, esta 

investigación busca comprobar que, en el mercado 

bursátil, los inversionistas toman en cuenta los riesgos 

asociados a factores ESG, transmitiendo un 

incremento en el rendimiento exigido como costo por 

su capital. Para validar la existencia de una relación 

entre el riesgo por criterios de ESG y el costo de 

capital, se construyó una muestra de empresas que 

cotizan en la BMV por al menos 10 años y cuentan con 

una calificación de riesgo enfocada en ESG. Los 

resultados reportaron evidencia empírica de que existe 

una correlación positiva entre el costo de capital y la 

calificación de riesgo ESG.  

Palabras Clave: Bolsa Mexicana de Valores, Costo 

Capital, Factores Sociales, Medio Ambiente, 

Gobierno Corporativo.   

Abstract 

This study teaches an analysis in companies listed on 

the Mexican Stock Exchange (BMV) based on their 

cost of capital and the risk exposed by social, 

environmental, and corporate governance factors 

(ESG).  With the objective of contributing to the study 

of Corporate Social Responsibility (CSR) in Mexico, 

this research seeks to verify that in the stock market, 

investors take into account the risks associated with 

ESG factors, transmitting an increase in the return 

demanded as a cost for their capital. To validate the 

existence of a risk-by-criteria relationship of ESG and 

the cost of capital, a sample of companies listed in the 

BMV was built for at least 10 years and have a risk 

rating focused on ESG. The results reported empirical 
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evidence that there is a positive correlation between 

the cost of capital and the ESG risk rating.  

 

 

 

Key Words: Mexican Stock Exchange, Capital Cost, 

Social Factors, Environment, Corporate Governance.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación, se desea evaluar el costo de 

capital determinado a través de un modelo de 

valuación comúnmente aceptado y validar la 

correlación entre éste y la calificación de riesgo 

asignada por Sustainalytics, esto con el objetivo 

de confirmar si el mercado mexicano se preocupa 

por estos factores, lo cual dará justificación y 

relevancia a las prácticas de RSC.  

Existen estudios previos que se centran en los 

índices de ESG, estos  forman parte de la 

evolución de los criterios que se toman en cuenta 

para saber si una empresa se preocupa por realizar 

prácticas de RSC; denominados Índices 

Bursátiles Sustentables; “Domini 400 Social 

Index” actualmente se conoce como MSCI KLD 

400 Social Index, después le sigue Dow Jones 

Sustainability Index, la serie de índices 

FTSE4Good Russel, entre otros, aunque se 

podría decir que el principal es Dow Jones 

Sustainability World Index. 

La comprobación empírica a través de esta 

investigación contribuirá al tema con evidencia 

necesaria, ya que como mencionan algunos 

autores (Husted y Allen en 2000, Cortez et. al. en 

2010, Rodríguez et al. 2012) “hacen falta 

herramientas que midan los efectos financieros 

en este tipo de inversiones” (Saldívar, 2016). 

De esta manera, podremos probar la hipótesis 

de la presente investigación la cual es, las 

empresas que cuentan con una baja 

calificación de riesgo, en función de la 

cobertura de criterios de ESG, cuentan con un 

costo de capital menor de aquellas que tiene 

una calificación alta, por contar con mayor 

exposición al riesgo. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Como mencionan Freeman y McVea (2001) el 

campo de estudio de la Responsabilidad Social 

“representa una colección de enfoques, en lugar 

de una agrupación teórica coherente”. Si bien, 

desde mediados del siglo XX ha surgido un 

interés por comprender más el entorno en el que 

se desenvuelve una empresa y cómo esto influye 

en su desempeño, el estudio de la RSE se ha 

desarrollado desde diversos frentes. Sin embargo, 

lo que tienen en común estos enfoques es la 

inclusión de grupos de interés en la definición de 

“entorno influyente” para las empresas. Lo 

anterior, se comprende como el rechazo de la 

visión friedmanita sobre la empresa “existe una y 

solo una responsabilidad social de la empresa: 

utilizar sus recursos... para incrementar sus 

beneficios” (Friedman. 1970). Así, se forma una 

visión alternativa al modelo clásico de empresa, 

al que Balaguer et al. (2007) llama “modelo 



socioeconómico” que basado en la idea de 

Freeman (1984) sobre el enfoque hacia los grupos 

de interés como gestión estratégica, se plantea 

que las empresas contribuyen al bienestar de la 

sociedad porque tienen responsabilidades que 

van más allá de maximizar beneficios (Balaguer 

et al., 2007). 

Para el caso de México, encontramos la 

investigación de Cortez et al. (2010) que hace 

énfasis en la RSE, donde encuentra que a través 

de un organismo interinstitucional llamado 

AliaRSE, se ha alcanzado el consenso de un 

concepto y marco ideológico común; RSE es 

entendida como “el compromiso consciente y 

congruente que asume el empresario y la empresa 

de cumplir inteligentemente con la finalidad de la 

empresa tanto en lo interno, como en lo externo, 

considerando las expectativas de la empresa, sus 

participantes en lo económico, social o humano y 

ambiental, demostrando el respeto por los valores 

éticos, las personas, las comunidades y la 

construcción del bien común con justicia social” 

(AliaRSE, 2019). 

De acuerdo con algunos autores, la RSE debe 

ser vista como un conjunto de prácticas incluidas 

en la estrategia de la empresa, enfocadas a 

cumplir con los compromisos internos y externos 

de la institución. Bragdon y Marlin (1972) 

mencionan cuatro acciones como ejemplo de 

prácticas de RSE que atienden intereses internos 

y externos: Incrementar la “tasa de 

aprovechamiento”, que es la eficiencia con la que 

se transforma la materia prima en producto final, 

a menor generación de residuos, mejor el 

aprovechamiento; vender los residuos como 

materia prima para otros procesos de producción; 

comprar o aceptar residuos sin costo de otros 

(incluyendo los propios) como materia prima; 

tratar los residuos antes de ser descargados en el 

aire o en la tierra. 

La importancia interna de la inversión en 

RSE, para la empresa, radica en que la dirigen a 

un mayor desempeño financiero a largo plazo 

debido a la mejora en su reputación y en la 

calidad de sus administradores y empleados. 

Una de las características más coincidente 

entre los autores de temas de RSC, es la reducción 

de costos. Se sostiene que la inversión en RSC, 

puede reducir costos a forma de prevención de la 

materialización de eventos no favorables. 

Bragdon y Marlin (1972) listan algunos 

ejemplos: 

● Menor costo de materia prima por unidad 

de producción, cuando la empresa recicla 

y recupera materiales de los residuos 

generados, aprovechando mejor sus 

recursos. 

● Menor costo laboral, como resultado de 

mejoras en la moral, desempeño y la 

salud, se reducen costos de coberturas 

médicas por la disminución de accidentes 

y afectaciones en los empleados. 

● Menores costos en la compra de equipo y 

mantenimiento para la planta, las 

empresas que posponen la adquisición de 

equipo para control de polución podrían 

terminar comprándolo en escenarios de 

emergencia a un costo hasta tres veces 



más elevado de lo que podrían haber 

conseguido en un inicio.  

● Menor costo de financiamiento, en 

perspectiva de largo plazo, la tendencia 

de los inversionistas de capitales y bonos 

han incrementado su preocupación sobre 

los riesgos que expone a las compañías 

un bajo control sobre su polución, 

incrementando el costo de capital por el 

riesgo asumido. 

2.2 Costo de Capital y Responsabilidad Social 

Como describe Saldívar (2016) el concepto 

económico de un costo para el capital de la 

empresa surge con las teorías de David Ricardo, 

durante la revolución industrial, donde se dispone 

que el usar recursos ajenos tiene un precio/costo. 

El costo que para la empresa tendrá el adquirir 

capital ajeno, se encuentra directamente 

relacionado al riesgo que proyecta para los 

inversionistas (Cortez et al. 2010); a mayor riesgo 

percibido del activo, mayor será el rendimiento 

que el inversionista demande. 

 

Desde mediados del siglo XX, muchos 

modelos se han desarrollado con el objetivo de 

estimar la rentabilidad esperada de un inversor en 

función del riesgo asumido. De acuerdo con 

Desban et al. (2017) el modelo más extensamente 

empleado es el Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) propuesto por Sharp (1964), debido a su 

simplicidad ya que únicamente contempla el 

riesgo sistémico, asumiendo que el inversor 

respeta el criterio de volatilidad de Markowitz 

(1952) para su portafolio. Sin embargo, diversos 

autores como Roll (1977) y Seligman (1983) han 

criticado el CAPM argumentando ineficiencias 

en el modelo. Para el caso de México, Saldívar 

(2016) comenta que los supuestos del modelo son 

inválidos ya que el CAPM sólo opera sobre un 

contexto de mercados eficientes. 

Por su parte, Ross (1976) desarrolló un 

modelo alternativo, similar al CAPM con el 

objetivo de valuar activos en el que su 

rendimiento exigido es visto como una 

combinación lineal de diversos factores. Este 

modelo llamado Arbitrage Pricing Theory (APT) 

plantea que existen otros factores, además del 

riesgo sistémico tomado como base por el 

CAPM. Sin embargo, la teoría del APT no define 

cuáles son estos factores. De acuerdo con 

Saldívar (2016) una ventaja del APT sobre el 

CAPM, es precisamente que no se necesita 

definir la cartera de mercado y, por el contrario, 

se busca identificar aquellos factores que 

dependen. 

La responsabilidad social “es el compromiso 

voluntario de las empresas con el desarrollo de la 

sociedad y el medio ambiente, desde su esencia 

social y un comportamiento responsable hacia las 

personas y grupos sociales de su interés”. 

La relación que hay entre la RSC y el costo de 

capital es que se obtiene algunos beneficios 

cuando una empresa invierte en prácticas de RSC 

uno de ellos es la reducción de costos (Bragdon y 

Marlin, 1972). Una empresa que hace de la RSC 

parte de su estrategia de gestión estaría 

mejorando la sustentabilidad de sus operaciones, 



garantizando al menos en el largo plazo, que el 

entorno en el que se desarrolla podrá seguir 

operando, ya que sus stakeholders o grupos de 

interés estarán siendo tomados en cuenta y 

cuidados sus intereses.  

Una empresa que invierte en RSC de forma 

eficiente, con el objetivo de reducir riesgos a los 

que está expuesta, debería de contar con un 

menor costo de capital comparado con una 

empresa que no invierte en RSC. Además, que 

crea valor económico, medioambiental y social a 

corto y largo plazo.  

2.3 Calificación de riesgo 

El estudio de la RSC a través del tiempo ha 

evolucionado en conceptos y herramientas. A 

partir de la creciente y activa preocupación por 

parte de grupo académicos, empresariales y 

gubernamentales, la RSC ha cobrado mayor 

relevancia al punto que hoy en día contamos con 

diversas herramientas de análisis para criterios 

ESG, que nos permiten conocer el campo de 

acción y grado de eficiencia que tienen los 

programas de RSC de las empresas. Algunos  

ejemplos que podemos mencionar es la 

función “ESG” de Bloomberg a la cual podemos 

acceder a través de su terminal, la cual ofrece 

información de más de 10 años de 11,700 

empresas (Bloomberg, 2020); En 2020, la BMV 

en colaboración con Standard & Poor´s (S&P) 

lanzaron el S&P/BMV Total Mexico ESG Index, 

un índice con enfoque en factores ESG (BMV, 

2020). 

Para esta investigación, se tomó una 

herramienta proporcionada por la empresa 

Sustainalytics, la cual pertenece a la calificadora 

Morningstar. Esta empresa proveedora de datos 

desarrolló una calificación con base en criterios 

ESG que miden la exposición al riesgo a la que se 

encuentran las empresas. De acuerdo con su 

descripción, “La calificación ESG risk mide el 

grado en el que el valor económico de una 

empresa está en riesgo derivado de factores ESG, 

o técnicamente hablando, la magnitud de los 

riesgos ESG que la empresa no ha manejado”. La 

calificación representa unidades de riesgo ESG 

sin gestionar, de forma que es una escala la cual 

comienza en cero (sin riesgos) y termina en 

cincuenta (graves riesgos); existen cinco 

categorías de riesgo las cuales van de 

despreciable a grave de acuerdo la calificación 

numérica como se explica en la tabla 1 

(Sustainalytics, 2019).

Tabla 1. 

Calificación ESG risk de Sustainalytics 

Categoría Calificación 

Despreciable 0 - 10 

Bajo 10 - 20 



Medio 20 - 30 

Alto 30 - 40  

Grave 40  

3. METODOLOGÍA  

Los datos utilizados para el análisis de esta 

investigación como los precios históricos de las 

acciones e índices fueron extraídos de la 

plataforma Bloomberg. Por otra parte, las 

calificaciones de riesgo con base en criterios de 

ESG fueron extraídos del portal web de la 

calificadora Sustainalytics la cual corresponde a: 

https://www.sustainalytics.com 

 

 

3.1 Muestra  

 

Tabla 2 Muestra constituida por 24 empresas 

Ticker Nombre de la empresa Sector  

AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. Productos de consumo frecuente 

ALFA ALFA, S.A.B. DE C.V. Industrial 

ALSEA ALSEA, S.A.B. DE C.V. Servicios y bienes de consumo no básico 

AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Servicios de telecomunicaciones 

ASUR 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL 

SURESTE, S.A.B. DE C.V. 

Industrial 

BBVA 

BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A. 

Servicios financieros 

BIMBO GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. Productos de consumo frecuente 

CEMEX CEMEX, S.A.B. DE C.V. Materiales 

FEMSA 

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, 

S.A.B. DE C.V. 

Productos de consumo frecuente 

GAP 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL 

PACIFICO, S.A.B. DE C.V. 

Industrial 

https://www.sustainalytics.com/


GCARSO GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. Industrial 

GFINBUR 

GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. 

DE C.V. 

Servicios financieros 

GFNORTE 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B 

DE C.V. 

Servicios financieros 

GMEXICO GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Materiales 

GRUMA GRUMA, S.A.B. DE C.V. Productos de consumo frecuente 

KIMBER 

KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. 

DE C.V. 

Productos de consumo frecuente 

KOF COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Productos de consumo frecuente 

LIVERPOOL 

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE 

C.V. 

Servicios y bienes de consumo no básico 

MEGA 

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE 

C.V. 

Servicios de telecomunicaciones 

ORBIA 

ORBIA ADVANCE CORPORATION, 

S.A.B. DE C.V. 

Industrial 

PE&OLES INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. Materiales 

TLEVISA GRUPO TELEVISA, S.A.B. Servicios de telecomunicaciones 

TS TENARIS S.A. Materiales 

WALMEX 

WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE 

C.V. 

Productos de consumo frecuente 

Tabla 3. 

Calificación ESG risk de Sustainalytics 

Categoría Calificación 

Despreciable 0 - 10 



Bajo 10 - 20 

Medio 20 - 30 

Alto 30 - 40  

Grave 40  

 
3.2 Método 

Para el cálculo de costo de capital de las 

empresas que conforman la muestra se utiliza el 

modelo CAPM que corresponde a la siguiente 

ecuación: 

            E(Ri)=Rf+i[E(Rm)-Rf] 

Donde: 
 

E(Ri) = Retorno esperado de la acción 
Rf = Tasa libre de riesgo 
i = Sensibilidad de la acción al mercado 
E(Rm) = Retorno esperado del mercado 
[E(Rm)-Rf] = Prima de riesgo de mercado 

Así mismo, 𝛽𝑖 se determina de la 

siguiente manera: 

                         Bi=Cov(ri,rm) / Var(rm) 

Donde: 

𝑅𝑖 = Rendimiento de la acción 

𝑅𝑚 = Rendimiento del mercado 

 

Para llevar a cabo el procesamiento de datos, 

se utilizó el sistema estadístico STATA.  

Definición de variables 

o Variable independiente: Calificación de 

riesgo ESG  

o Variable dependiente: Costo de Capital y 

Beta de la acción  

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Las empresas seleccionadas se presentan en 

la tabla 2. En esta investigación se cuenta con 

24 empresas de la BMV que cumplieron con 

los criterios de temporalidad y cuentan con 

una calificación de ESG Risk otorgada por 

Sustainalytics.  

En la tabla 4, se detalla la calificación de 

ESG Risk para cada empresa, así como la 

exposición al riesgo que cuenta. Adicional, se 

realizan los cálculos para determinar el Costo 

de Capital a través del modelo CAPM y la 

Beta de mercado a través de regresión lineal 

con base en información histórica de 10 años. 

La información se ordena de mayor a menor 

en función a la calificación ESG Risk. A 

través de esta tabla, se observa que 14 de las 

24 empresas de la muestra cuentan con una 

exposición media de riesgo, mientras que 4 

empresas cuentan con exposición baja, 1 

empresa se califica como alto grado de 



exposición y 5 empresas califican con una 

exposición grave a riesgo de ESG, de acuerdo 

con Sustainalytics. 

 

 

Tabla 4. 

Calificación ESG Risk y Costo de Capital por empresa 

Ticker 
Calificación 

ESG Risk 

Exposición al 

riesgo 

Costo de 

Capital 
Beta 

WALMEX 14.6 Bajo 11.78% 0.97944025 

LIVERPOOL 18.5 Bajo 8.60% 0.42924128 

TLEVISA 18.9 Bajo 11.19% 0.87774817 

ASUR 19.4 Bajo 11.34% 0.9037678 

MEGA 20.4 Medio 8.09% 0.34046444 

GAP 20.8 Medio 10.78% 0.80563161 

TS 24 Medio 6.12% -0.00078634 

AC 24.2 Medio 10.60% 0.77567542 

AMX 25 Medio 10.74% 0.80017078 

KOF 25.5 Medio 9.14% 0.5212606 

GFNORTE 25.8 Medio 15.20% 1.57254384 

KIMBER 27 Medio 9.40% 0.56739891 

FEMSA 27.6 Medio 10.28% 0.71928975 

BIMBO 28.7 Medio 11.42% 0.91690266 

ORBIA 29 Medio 12.75% 1.14708824 

ALSEA 29.2 Medio 13.33% 1.24884965 

BBVA 29.3 Medio 12.16% 1.04511528 

CEMEX 29.7 Medio 15.43% 1.61233387 

GFINBUR 34.4 Alto 10.31% 0.72455978 

GRUMA 41 Grave 14.87% 1.51458242 

PE&OLES 42.9 Grave 13.18% 1.22306748 

GCARSO 46.2 Grave 11.41% 0.91590242 

GMEXICO 47.6 Grave 13.39% 1.25811299 

ALFA 52.9 Grave 15.04% 1.54516991 



En la tabla 3, se observa una tendencia en 

el incremento de costo de capital en función 

de una calificación ESG Risk más alta. Sin 

embargo, los mínimos y máximos de costo de 

capital y beta se encuentran en empresas con 

calificaciones intermedias, identificadas 

como exposición de riesgo medio; la empresa 

con menor costo de capital es Tenaris (TS) 

con 6.12% y una beta negativa de -

0.00078634, mientras que su calificación 

ESG Risk es de 24, por lo que su exposición 

al riesgo es catalogado como medio; la 

empresa con mayor costo de capital es 

Cemex (CEMEX) con 15.43% y una beta de 

1.61233387, mientras que su calificación 

ESG Risk es de 29.7, catalogada como una 

exposición de riesgo medio. 

 

La tabla 5 presenta una comparación entre 

las empresas que califican como baja 

exposición contra las que califican como alto 

y grave exposición al riesgo. En esta tabla, se 

comparan los promedios de los datos; aunque 

son pequeñas los grupos, se identifica una 

diferencia porcentual de 2.3 puntos 

porcentuales para el costo de capital, 

mientras que las betas cuentan con una 

diferencia de 0.399349791 unidades, siendo 

el grupo clasificado como de bajo riesgo el 

que tiene menor costo de capital y una menor 

beta de mercado.
Tabla 5.  

Comparación de promedios por grupos 

Ticker 
Exposición 

al riesgo 

Calificación 

ESG Risk 

ESG Risk 

promedio 

Costo de 

Capital 

Costo de 

Capital 

promedio 

Beta 
Beta 

promedio 

WALMEX Bajo 14.6 

17.85 

11.78% 

10.73% 

0.97944025 

0.797549375 
LIVERPOOL Bajo 18.5 8.60% 0.42924128 

TLEVISA Bajo 18.9 11.19% 0.87774817 

ASUR Bajo 19.4 11.34% 0.9037678 

GFINBUR Alto 34.4 

44.17 

10.31% 

13.03% 

0.72455978 

1.196899167 

GRUMA Grave 41 14.87% 1.51458242 

PE&OLES Grave 42.9 13.18% 1.22306748 

GCARSO Grave 46.2 11.41% 0.91590242 

GMEXICO Grave 47.6 13.39% 1.25811299 

ALFA Grave 52.9 15.04% 1.54516991 



Como se muestra en el gráfico 1, cuando 

se tabula el costo de capital, medido a través 

del modelo CAPM, en función de la 

calificación ESG risk, se aprecia que existe 

una amplia dispersión de los datos, de igual 

forma, podemos identificar una tendencia 

creciente y positiva entre las variables. 

    

 

 

 

 
Gráfico 1. Costo de capital y Calificación ESG risk 

 

 

A través de un análisis de regresión lineal, 

a través de mínimos cuadrados , se demuestra 

que la relación entre el costo de capital y la 

calificación ESG risk de Sustainalytics es 

positiva, ya que el coeficiente que nos 

muestra el sistema estadístico STATA es de 

.0012121. Así mismo, la prueba t nos arroja 

un nivel de significancia de 0.010, que es 

menor al parámetro de 0.05 establecido como 

requisito para determinar que la calificación 

ESG risk es estadísticamente significativa; se 

rechaza la hipótesis nula y se confirmar la 

hipótesis alternativa que plantea una 

correlación positiva entre las dos variables. 

Por otra parte, la R cuadrada muestra un nivel 

de 0.2652 lo que nos indica que la variable 

independiente explica a la dependiente en un 

26.52%; la R cuadrada ajustada de acuerdo 

con STATA es de 0.2318.  

 

 



Tabla 6.  

Análisis de regresión lineal en STATA

 

Con base en lo revelado por el modelo de 

regresión, se determina que las variables 

tienen correlación positiva. Además, por 

cada punto de calificación ESG risk que la 

empresa incrementa, obtiene un 0.12121% 

adicional como costo exigido por los 

inversionistas para el capital aportado. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en esta 

investigación comprueban que, para el caso 

del mercado bursátil mexicano al cierre del 

2019, existe una correlación positiva entre el 

riesgo expuesto por criterios de ESG y el 

retorno mínimo exigido por los  

inversionistas, también llamado costo de 

capital. Esto, valida lo expuesto por la 

literatura en relación a la necesidad de la 

inversión en RSC por parte de las empresas, 

ya que como se demuestra, los inversionistas 

sí toman en cuenta los riesgos no resueltos 

por las empresas, exigiendo en compensación 

un mayor rendimiento por su capital. 

De acuerdo con el análisis de las variables, 

la calificación ESG risk asignada por la 

calificadora Sustainalytics, la cual se 

encuentra basada en los riesgos no resueltos 

o no cubiertos por sus prácticas de 

responsabilidad social, explica en un 26.52% 

al costo de capital de las empresas de la 

muestra. 

Se concluye que los inversionistas toman 

en cuenta criterios de ESG y transfieren su 

preocupación por la exposición al riesgo a 

través del rendimiento exigido. Derivado de 

estos resultados se puede inferir que las 

prácticas de RSC son pertinentes para el 

mercado y se mantiene atento a sus cambios. 

Se recomienda para futuras investigaciones 



comprobar de forma empírica si las prácticas 

mantenidas por las empresas que cotizan en 

la BMV son eficaces en cubrir los riesgos 

considerados y si el mercado premia esas 

prácticas con un menor costo de capital. 
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Resumen 
La economía del conocimiento es la expresión 
acuñada para indicar que, en el estado actual del 
desarrollo, una parte sustancial de la producción se 
basa en el saber acumulado. La presente 
investigación muestra el resultado del diseño y 
construcción de un cuestionario validado sobre la 
percepción de factores que intervienen en el 
aprendizaje de docentes del nivel universitario, 
dicho cuestionario determinará si los factores 
facilitan u obstaculizan el aprendizaje de docentes. 
Cabe destacar que la investigación, siguió una 
metodología mixta, transversal y planteada desde 
el enfoque empírico-analítico. El método que se 
empleó fue el diseño de un cuestionario en diez 
faces: desde la revisión de la literatura hasta la 
consistencia interna del constructo, además de la 
revisión por expertos. Para la prueba piloto de 
donde se obtuvieron los datos, fue aplicada a 10 
docentes de una Institución de Educación Superior 
(IES). Los resultados muestran un cuestionario con 
un Alfa de Cronbach 0.959, el cual denota la 
excelente consistencia interna, y se presenta con el 
propósito de que sea aplicada en IES para 
identificar áreas de oportunidad en su personal 
docente sobre el aprendizaje. 
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Abstract 
The knowledge economy is the expression coined 
to indicate that, in the current state of development, 
a substantial part of production is based on 
accumulated knowledge. This research shows the 
result of the design and construction of a validated 
questionnaire on the perception of factors that 
intervene in the learning of teachers at the 
university level, said questionnaire will determine 
if the factors facilitate or hinder the learning of 
teachers. It should be noted that the research 
followed a mixed, cross-sectional methodology 
and raised from the empirical-analytical approach. 
The method used was the design of a ten-sided 
questionnaire: from the literature review to the 
internal consistency of the construct, in addition to 
the review by experts. For the pilot test from which 
the data were obtained, it was applied to 10 
teachers from a Higher Education Institution (IES). 
The results show a questionnaire with a Cronbach's 
Alpha 0.959, which denotes the excellent internal 
consistency, and is presented with the purpose of 
being applied in IES to identify areas of 
opportunity in their personal teacher on learning. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Los cambios disruptivos del entorno han 
provocado que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) se enfrenten a grandes retos 
que impactan en el sistema educativo, las 
técnicas aplicadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el cumplimiento de planes de 
estudio se han tenido que adaptar a las nuevas 
condiciones del ambiente educativo. Por otro 
lado, la necesidad imperante de adquirir 
conocimientos de nuevas herramientas 
tecnológicas por parte de docentes ha sido 
crucial para la impartición de clases virtuales 
ante la contingencia sanitaria por COVID-19. 

Ha sido una tarea compleja para los 
sistemas educativos adaptarse y enfrentar los 
retos que han derivado de la pandemia, 
sobretodo en la disposición de los docentes 
para aprender a desarrollar ambientes 
educativos virtuales. En este sentido, la 
presente investigación tiene como propósito 
diseñar y validar un instrumento de 
recopilación (cuestionario) para identificar los 
determinantes en el aprendizaje de los 
docentes universitarios, por otro lado, la 
encuesta permitirá a las IES emprender 
acciones y diseñar estrategias que brinde la 
posibilidad de establecer mejoras para la 
creación de ambientes de enseñanza, estudio y 
formación, que estimule a los docentes a la 
obtención de nuevos intelectos, habilidades y 
talentos en beneficio de la calidad educativa de 
la institución y de la comunidad estudiantil, en 
este mismo sentido, Céspedes, Ceja y de León 
(2020) consideran que una cultura ágil en las 
IES orientada hacia la innovación fomenta el 
trabajo colaborativo y permite alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 El estado de emergencia en las IES 
La actual emergencia sanitaria, social y 
económica afecta a todos los sectores 
productivos del país y por efecto a las IES, ya 
que no solo se enfrenta a la crisis financiera, 
sino a una situación que involucra personas, 
producción y bienestar, para lo cual 
instituciones como la Organizaciones de las 

Naciones Unidas, ONU, el Fondo Monetario 
Internacional, FMI y el Banco Mundial, BM, 
favorecen a través de financiamiento.  

El incremento en el uso del internet y 
de las tecnologías digitales han perpetuado la 
desigualdad entre las personas al no tener 
acceso tanto en el campo laboral como en el 
sistema educativo, para lo cual la 
Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación , la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
(ONU, 2020) sostiene que se debe eludir el 
alarmismo, utilizar los sitios web y las redes 
sociales, utilizar telefonía móvil, capacitar al 
profesorado y garantizar la continuidad de los 
estudiantes con equidad. Existe una alta tasa 
de conectividad en el sistema, 1 de cada 2 
hogares está conectado. En una IES, el 75% de 
los estudiantes universitarios tienen acceso a 
la tecnología y el 25% se encuentra 
actualmente desconectado, ya que 
habitualmente acuden a sitios web cercanos a 
sus hogares o bien porque los estudiantes se 
encuentran en localidades donde la señal de 
internet no tiene acceso. Razón por la cual las 
IES deben planificar la docencia on-line para 
los semestres venideros. 
 Las IES deben transitar a ser 
instituciones educativas resilientes con 
perspectiva humanitaria. Actualmente las IES 
han apostado por el paradigma educativo de 
una calificación, para dar cumplimiento a un 
plan de estudio, ante este panorama qué se 
espera de las IES, enseñar “algo” que sirva 
para la escuela y no “algo” que sirva para la 
vida. Por tal motivo los docentes juegan un 
papel protagónico ya que su formación 
profesional y académica es clave para 
enfrentar este proceso de cambio complejo y 
multifacético, ya que también implica un 
cambio de mentalidad, actitud, adaptación y 
posibilitar el conocimiento en entornos 
flexibles.  Es por ello la necesidad de analizar 
la percepción de los docentes del TECNM 
Campus Coatzacoalcos para identificar los 
determinantes del aprendizaje en un contexto 
educativo.  

De acuerdo con Stiglitz y Greenwald 
(2019) una sociedad del aprendizaje se centra 
en el intelecto de raíz de las personas, la 
empresa y la comunidad en general y en cómo 
ese aprendizaje se modifica, se trasmite y se 



pone en práctica. Es decir, todo lo que el ser 
humano hace, la sociedad en general y las 
organizaciones requieren de un determinado 
aprendizaje. En ciertos contextos o 
circunstancias las instituciones pueden ser 
débiles para enfrentar retos que conlleven 
riesgos, pero el conocimiento de sus 
colaboradores es relevante para un desarrollo 
exitoso en una economía del aprendizaje o del 
conocimiento.  
 En una economía del conocimiento 
permite a las IES  preocuparse por alcanzar 
metas y objetivos, promover la adaptación al 
cambio y compromiso social ante nuevos 
contextos o paradigmas del aprendizaje, 
obtener experiencias educativas exitosas en su 
personal docente, tomar en cuenta que en la 
medida en que los profesores aprendan 
brindarán la posibilidad de aumentar su 
rendimiento y productividad en la institución 
y el hecho de aprender nuevos conocimientos 
útiles debe provocar un impacto positivo en la 
institución pero sobre todo en la formación de 
jóvenes competitivos y cualificados ante un 
las demandas del mercado laboral.  

La Organización de la Naciones para 
la educación, la Ciencia y la Cultura Unidas, 
UNESCO (2015) en su meta 4.3 acceso 
igualitario a la educación técnica/profesional y 
superior para el 2030, asegura debe de existir 
una condición igualitaria para tener acceso a la 
educación en todos los niveles educativos y en 
la meta 4.4 habilidades adecuadas para un 
trabajo decente, incrementar la cantidad de 
jóvenes y adultos para que tengan mayores 
competencias y habilidades para lograr una 
oportunidad de acceso al empleo, trabajo 
digno y al emprendimiento. En ese mismo 
sentido la UNESCO establece en el apartado 
4C correspondiente a los maestros y 
educadores, incrementar significativamente la 
oferta de profesores capacitados, por medio 
del apoyo internacional para el desarrollo de 
las competencias docentes, en los países en 
vías de desarrollo, principalmente los 
subdesarrollados. Por lo que la preparación y 
actualización de los docentes es de vital 
importancia para la contribución académica y 
profesional de los jóvenes universitarios a 
nivel nacional e internacional. 

Derivado de la actual situación de 

pandemia, hoy en día se requiere formar 
sociedades basadas en el aprendizaje para 
fomentar la investigación y el desarrollo de sus 
integrantes de tal forma que se de paso a la 
innovación y progreso entre los mismos y por 
ende en el país. Para Correo, Benjumea y 
Valencia (2019) un ingrediente principal en la 
educación es formar académicamente a los 
estudiantes con un pensamiento crítico y 
flexible orientado a un proyecto de vida, 
profesional y laboral, en este sentido, se 
necesita de profesores con vocación capaces 
de cumplir con su misión de manera 
determinante. La pandemia ha evidenciado a 
la mayoría de los IES con respecto a sus 
carencias y necesidades para enriquecer sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
tecnología, que es en elemento clave para 
enriquecer dichos procesos, ya que permite 
acercar a los participantes involucrados 
(Rodríguez, 2019).  

En el mismo sentido de la pandemia, 
Quintero (2020) señala que es posible que 
existan dos fenómenos importantes en las IES: 
deserción y abandono de los estudiantes con 
respecto a todos los niveles educativos debido 
a la carencia de la conectividad. Ante este reto 
según Suárez y Fernández (2018) las IES 
tienen que ser flexibles ya que en una 
economía de mercado existen elementos como 
la globalización y la competitividad que 
requieren del capital humano eficiente, por lo 
tanto, la educación es vital para el crecimiento 
y desarrollo económico y social de un país. 
Para lo que Barrios, Olivero y Figueroa (2020) 
sostienen que la economía de un país se 
encuentra en un contexto dinámico y 
cambiante en el que las tecnologías y los 
productos se innovan de manera rápida por lo 
que se requiere de gestores con capacidad 
creativa e innovadora para fomentar dichos 
cambios en los mercados.  
 
2.2 Hacia una economía del aprendizaje 
 
Es por ello, que las IES deben comprender, 
entender, reflexionar y adaptarse a los 
contextos emergentes y ser visionarias y 
predictores del futuro ya que en caso contrario 
sus metas serán irrelevantes y pocos 
competitivos en el mercado laboral (Álvarez, 



Arreguit, y Xavier, 2019).  Las organizaciones 
requieren del talento de profesionales capaces 
de enfrentar retos y riesgos, pero sobre todo 
capaces de detectar amenazas y oportunidades 
que se puedan presentar desde diversos 
contextos económico, social, normativo, 
político, ambiental y cultural según los 
estudios de Roncancio (2020). Así como 
también que los futuros profesionistas puedan 
ser productivos y competitivos según 
Pulgarín, Ormaza y Erazo (2020) sostienen 
que el capital intelectual es uno de los recursos 
de los cuales disponen las organizaciones para 
incrementar su productividad laboral y está 
ligada al desempeño laboral de los 
colaboradores, aunado a la tecnología y los 
recursos de las organizaciones. Es importante 
señalar que el aprendizaje en las IES es un 
factor elemental para contribuir con la 
generación de conocimientos, saberes y 
competencias que permitan enriquecer el 
trabajo académico tanto de los profesores 
como de los estudiantes y que brinde la 
posibilidad de satisfacer los requerimientos de 
las empresas de la región y del país.  

En caso contrario Lora, Castilla y 
Góez (2020), mencionan que los estudiantes 
pueden demostrar que no tienen los saberes, 
habilidades y talentes para determinados 
puestos debido a la debilidad académica en su 
formación profesional. En efecto, para 
Ramírez, Espíndola, Ruíz y Hugueth (2019) 
las IES tienen que considerar que la 
globalización, las Tecnologías de la 
Información, TICS, el mercado internacional, 
los contextos emergentes, las políticas 
gubernamentales, el intercambio intercultural 
y la pandemia actual requieren de 
conocimientos y aprendizajes para la solución 
de problemas que favorezcan la innovación y 
la apertura de nuevas formas de trabajo, de tal 
manera que se pueda dar origen a nuevos 
ambientes de aprendizaje. 

Cabe señalar que existen otros conceptos 
relacionados con la economía del aprendizaje 
por lo cual es importante analizar sus 
diferencias: 

La Economía de la educación tiene como 
principales precursores (Calderón, Ceccarini y 
Ríos, 2008): 

• Schultz (1961), Denison (1962) y 
Becker (1962) proponen la Teoría de 
Capital Humano y el papel de la 
producción en la educación. 

• Zvi Griliches (1969) considera que la 
inversión y la capacitación son 
elementos complementarios y se 
interrelacionan entre sí. 

• Finis Welch (1970), Theodore Schultz 
(1975) y Jan Tinbergen (1975) 
analizan que el desarrollo de la 
tecnología incrementa la mano de 
obra calificada. 

• Harry Braverman (1974) y Stephen 
Marglin (1974) observan que los 
cambios en las tecnologías afectan la 
mano de obra no calificada. 

Una de las definiciones más aceptadas de 
dicho concepto es la de Cohn y Geske 1990 
citado por Morduchowics (2004): "la 
economía de la educación es el estudio de 
cómo los hombres y la sociedad eligen, con o 
sin necesidad del uso de dinero, emplear 
recursos productivos escasos para producir 
diversos tipos de formación, el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, carácter, etc. –
especialmente por medio de la educación 
formal- a través del tiempo para ser distribuida 
entre las distintas personas y grupos en la 
sociedad." 

La economía del conocimiento cuenta con 
los principales antecedentes (BBVA, 2017): 

• Foray (2204), Romer (1991), 
Grossman y Helpman (1991) y Salai 
Martín (2000) en el inicio de sus 
investigaciones aportan el término de 
conocimiento tecnológico. 

• Stiglitz (2006) identifica el término de 
conocimiento acumulado 

• Lall (1996) hace referencia a las 
capacidades tecnológicas en tres 
aspectos: 
1. Incorporado: incluye el software, 

computadoras, máquinas y 
herramientas 

2. Codificado: patentes, artículos 
científicos, manuales e 
instructivos. 

3. Tácito: el capital humano en las 
organizaciones 



• Griliches (1990) acuña el término 
función de la producción del 
conocimiento, que incluye el 
conocimiento, el capital humano, 
investigación, desarrollo e 
infraestructura. 

• Schmokler considera que producir 
conocimiento en las organizaciones 
tiene un costo relativamente alto. 

La economía del conocimiento es la 
expresión acuñada para indicar que, en el 
estado actual del desarrollo, una parte 
sustancial de la producción se basa en el saber 
acumulado: capital humano y el capital 
tecnológico. Se considera que el conocimiento 
es la pieza clave para impulsar el avance 
tecnológico, la productividad, la 
investigación, la ciencia, el desarrollo e 
innovación de un país, a través del capital 
humano, lo cual potencializa el desarrollo de 
los países (Clara y Vega, 2020). En este 
sentido la economía del conocimiento 
descansa en cuatro pilares: 

• Una fuerza de trabajo educada y 
calificada, 

• Una infraestructura de información 
sólida y actualizada, 

• Un sistema de innovación e 
• Incentivos. 

Después de analizar lo antes expuesto, la 
economía del aprendizaje es un tema 
relativamente nuevo en su campo de estudio y 
en este sentido de acuerdo con Stiglitz y 
Greenwald (2019) se define como el 
conocimiento arraigado en los individuos y 
cómo ese conocimiento se trasmite y se lleva 
a la práctica, para ello los individuos deben 
tener una especie de motivación hacia el 
aprendizaje. El conocimiento se origina y se 
desarrolla con el trabajo de los colaboradores 
al interior de las organizaciones y se difunde a 
otros elementos de la organización. El 
conocimiento es el elemento clave para 
estimular a sus integrantes para el surgimiento 
de la creatividad e innovación. De acuerdo con 
Céspedes, Pacheco y Vázquez (2020) 
establecen que hoy en día las organizaciones 
necesitan de líderes transformadores capaces 
de inducir un cambio en los colaboradores 

para ser creativos e innovadores precisamente 
a través del conocimiento.  Los individuos y 
las organizaciones requieren del aprendizaje 
para encontrar la mejor forma de hacer las 
cosas utilizando menos recursos y tiempo. De 
acuerdo con Nordhaus (1962) considerado 
como uno de los principales pioneros de la 
economía del aprendizaje involucra el término 
de “aprender haciendo”, en el sentido de 
asignar recursos para fomentar la 
investigación y el desarrollo en las 
organizaciones. En ese mismo sentido 
Nordhaus (1969), sostiene que se necesitan 
verdaderos cambios transformadores en las 
organizaciones acompañados de inversión 
para apoyar la generación de ideas. Ambos 
autores consideran que el aprendizaje es 
indispensable para dar paso a la investigación 
y desarrollo en las organizaciones.  

Una teoría como antecedente del 
aprendizaje es la ventaja comparativa 
redefinida de Heckscher y Ohlin, la cual 
argumentan que el aprendizaje necesita de una 
dotación de factores: el estado del 
conocimiento y las capacidades del 
aprendizaje. Consideran que el aprendizaje es 
el resultado de aprender de la experiencia, de 
aprender de otros y de la oportunidad de 
descubrir qué ideas, estrategias y prácticas 
utilizan otras empresas para aprender de ellas. 
Para efectos del presente estudio el término de 
aprendizaje está enfocado en el crecimiento y 
desarrollo sostenidos. Stiglitz y Greenwald 
(2019) proponen una economía del 
aprendizaje basada en los siguientes 
determinantes: 

• Capacidades de aprendizaje: se refiere 
a la capacidad de aprender y que el 
aprendizaje económico ocurre en el 
trabajo, un elemento primordial en el 
aprendizaje es la educación. 

• Acceso al conocimiento: Todo el 
aprendizaje se construye sobre los 
cimientos del conocimiento 
preexistente.  Dentro de las 
organizaciones debe de existir una 
apertura que asegure el acceso al 
conocimiento. 

• Catalizadores: El aprendizaje necesita 
que las personas y las empresas 
cuenten con capacidades de 



aprendizaje, pero deben ser motivados 
para lograrlo. 

• Contactos: Es importante aprender de 
otras personas, estas relaciones 
aportan la materia prima del 
conocimiento que conforma la 
estructura del aprendizaje como un 
detonador que da origen a la 
innovación. 

• Marcos cognitivos: Las personas y las 
organizaciones tienen que adoptar una 
ideología que de paso al aprendizaje. 
Esto incluye la credibilidad de que el 
cambio es persistente y estable. 

• Contexto: El aprendizaje se genera 
dentro de un contexto, es decir, dentro 
de las organizaciones y para ello se 
necesita de una cultura del aprendizaje 

Después de analizar los términos de 
economía del aprendizaje, de la educación y 
del conocimiento, se analiza el proceso de 
aprendizaje en las organizaciones: 

• Aprendizaje: investigación formal, 
trabajo individual de desarrollo y 
experiencia propia. 

• Educación: Capacitación del capital 
humano, formación intelectual. 

• Conocimiento: Adquisición de nuevos 
"saberes" y "competencias". 

• Transferencia del conocimiento e 
información: compartir con 
profesionales, estudiantes y expertos 
conocimientos sobre un tema en 
común por iniciativa propia, mediante 
el trabajo en equipo y la 
comunicación. 

• Sociedad del conocimiento: establecer 
vinculación entre educación y 
desarrollo económico. 

•  
Objetivo de la investigación 
 
Diseño y construcción de un instrumento de 
factores determinantes en el aprendizaje de los 
docentes en una IES. 
 
3. MÉTODO 
 

La presente investigación se plantea desde el 
enfoque empírico-analítico de tipo 

transversal (Ortiz, 2015), con un análisis de 
datos cuantitativos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) para la validación de una 
escala para determinar el grado de 
aprendizaje de docentes universitarios.  
 
3.1 Procedimiento de la escala  
 
Para el procedimiento de construcción y 
validación de la escala para medir la 
economía del aprendizaje en los docentes 
universitarios. Para ello, se siguió el 
procedimiento metodológico de Supo 
(2013), el cual consistió en:  

1. La revisión de la literatura, 
2. Se exploró el concepto, 
3. Elección de variables, 
4. Enlista de los ítems, 
5. Selección de los jueces; 

 
 La valoración de expertos consistió en 
elegir a 10 investigadores y derivado de la 
disponibilidad 6 procedieron a realizar la 
valoración como especialistas en el tema. 
Posterior a la revisión, se atendieron los 
comentarios y sugerencias de los 
investigadores se construyó la escala.  

6. Prueba piloto; 
 
Se llevó a cabo una prueba piloto, la cual 
consistió en aplicar la escala a una muestra 
objetivo, por ello, se recurrió a un muestreo 
no probabilístico a conveniencia (Otzen y 
Manterola, 2017), y se obtuvo la 
participación de 10 docentes. El cuestionario 
con escala tipo Likert se aplicó a través de la 
aplicación de Google drive, en el período 
comprendido de julio-septiembre de 2020.  

 
7. Evaluar la consistencia  
8. Reducción de ítems  
9. Reducción de dimensiones  
10. Escala validada 

 
En este sentido, los puntos antes descriptos 
marcan la pauta del procedimiento para la 
validación del cuestionario. A continuación, 
en la Tabla 1, se presenta el análisis de 
correlación y Alfa de Cronbach con el 
propósito de identificar la consistencia 
interna de la escala (Celina y Campo, 2005), 



dicho cálculo es de suma importancia para 
posteriormente realizar la validez interna, de 
constructo, criterio, estabilidad y 

rendimiento de la escala para la cual fue 
diseñada. Todo el procedimiento estadístico 
se ocupó el software SPSS V.25. 

Tabla 1 Correlación de ítems y Alfa de Cronbach 
 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala si se 
elimina el elemento 

Varianza de la escala si 
se elimina el elemento 

Correlación elemento-
total corregida 

Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

P1 62.500 451.611 .563 .956 
P2 62.000 434.000 .810 .953 
P3 62.000 438.222 .890 .953 

P4 62.100 429.878 .764 .954 
P5 62.800 436.178 .898 .953 
P6 62.000 425.556 .757 .954 

P7 62.700 452.456 .526 .956 
P8 62.300 436.011 .930 .953 
P9 63.000 442.444 .780 .954 

P10 62.800 446.178 .744 .955 
P11 62.600 445.600 .595 .955 
P12 61.300 440.011 .619 .955 

P13 62.600 454.267 .520 .956 
P14 62.600 438.933 .744 .954 
P15 62.900 438.322 .733 .954 

P16 63.000 439.333 .766 .954 
P17 61.800 439.733 .613 .955 
P18 60.600 439.600 .539 .956 

P19 62.400 420.489 .802 .953 
P20 62.500 452.056 .322 .959 
P21 61.200 437.067 .589 .956 

P22 62.200 431.511 .784 .954 
P23 61.300 451.344 .625 .955 
P24 62.700 425.567 .759 .954 

P25 62.400 431.378 .798 .953 

P26 61.200 447.289 .350 .959 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo con Cohen y Manion (2002), en la 
columna de correlación-elemento total 
corregida, los ítems no deben ser menor a 
0.350, por lo cual, el ítem P20 debe ser 

eliminado para no afectar la confiabilidad del 
instrumento. 
4. RESULTADOS 
 
Validez interna 
Para determinar la confiabilidad del 



instrumento se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, de acuerdo con Tavakol y Denniks, 
2011 citado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) consideran que el coeficiente 
debe ser entre 0.70 y 0.90 como válido.  
Cabe recordar que la validación interna 
consistió en la validez de la escala por medio 
de 6 expertos investigadores nacionales e 

internacionales, quienes estimaron y 
analizaron la claridad, transparencia y 
coherencia de cada uno de los ítems que 
conforman el instrumento. Por otro lado, en la 
validación interna en la Tabla 2, se presenta el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual 
denota una consistencia excelente.  

 

Tabla 2 Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

.956 26 

                                                                          Elaboración propia (2021) 
 
Validez de constructo 
Consiste en la simplificación de los ítems que 
constituyen el instrumento, en la Tabla 3, se 
analiza la correlación y el Alfa de Cronbach de 
cada uno de los ítems que conforman el 

instrumento. Se elimina el ítem P20 por no 
cumplir con los criterios correspondientes y se 
actualiza la tabla con el elemento eliminado. 
 

 
Tabla 3 Correlación y Alfa de Cronbach con la eliminación del ítem 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala si se 
elimina el elemento 

Varianza de la escala si se 
elimina el elemento 

Correlación elemento-
total corregida 

Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

P1 60.300 430.456 .544 .958 
P2 59.800 412.844 .804 .956 
P3 59.800 415.956 .910 .956 
P4 59.900 407.878 .777 .956 
P5 60.600 415.156 .886 .956 
P6 59.800 403.511 .771 .956 
P7 60.500 431.833 .493 .959 
P8 60.100 414.322 .936 .955 
P9 60.800 420.400 .791 .957 

P10 60.600 424.044 .756 .957 
P11 60.400 425.156 .566 .958 
P12 59.100 417.433 .639 .958 
P13 60.400 433.156 .498 .959 
P14 60.400 417.600 .739 .957 
P15 60.700 417.567 .716 .957 
P16 60.800 418.844 .740 .957 
P17 59.600 418.711 .602 .958 
P18 58.400 417.822 .542 .959 
P19 60.200 399.289 .803 .956 
P21 59.000 416.222 .577 .959 
P22 60.000 408.667 .814 .956 
P23 59.100 428.767 .647 .958 
P24 60.500 404.722 .752 .957 



P25 60.200 409.956 .800 .956 
P26 59.000 422.889 .390 .962 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
En ese sentido, se puede observar que la 
eliminación del ítem P20, denota el aumento 
de la correlación-elemento del ítem P26, lo 
cual incrementa considerable su consistencia 
interna del cuestionario.  
 

Validez de criterio 
En este punto se confirman los resultados 
obtenidos. Se elimina el ítem P20 y se analizan 
los siguientes resultados en la tabla de 
frecuencia de los ítems. En la Tabla 4, se 
observan los resultados obtenidos de la 
asimetría y curtosis del ítem P20. 

Tabla 4 

Asimetría y curtosís del ítem P20 
Estadísticos 

P20   

N 
Válidos 10 
Perdidos 0 

Asimetría .871 
Error típ. de asimetría .687 

Curtosis -.513 
Error típ. de curtosis 1.334 

                                                                            Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
La asimetría es la diferencia entre las partes o 
el punto en que la forma de la distribución de 
los datos no es simétrica y la curtosis indica la 
cantidad de datos que están cerca de la media. 

En la Tabla 5, se observa la frecuencia 
obtenida en el ítem P20. 
 

 
Tabla 5 Frecuencia del ítem P20 

P20 

 Frecue
ncia 

Porcen
taje 

Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumula
do 

Váli
dos 

1.0 5 50.0 50.0 50.0 
2.0 1 10.0 10.0 60.0 

3.0 2 20.0 20.0 80.0 

4.0 1 10.0 10.0 90.0 

5.0 1 10.0 10.0 100.0 
Tot
al 

10 100.0 100.0  

                                                                    Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Derivado de las condiciones anteriores de la 
eliminación del ítem, se calcula de nueva 
cuenta el Alfa de Cronbach del instrumento de 
medición. En la Tabla 6, se observa de nueva 

cuenta el Alfa de Cronbach. 
 

 



Tabla 6 Alfa de Cronbach del ítem eliminado 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
.959 25 

                                                                                Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Como se puede observar el Alfa de Cronbach 
se ha incrementado de 0.956 a 0.959 con 25 
ítems. A continuación, en la Tabla 7, se 

aprecia el Alfa de Cronbach por dimensión del 
instrumento de medición. 
 

 
Tabla 7 Alfa de Cronbach por dimensión del instrumento 

 
Dimensión Ítems Alfa de Cronbach 

D1 Capacidad del aprendizaje 1-4 0.911 
D2 Acceso al conocimiento 5-9 0.879 
D3 Catalizador para el 
aprendizaje 

10-14 0.887 

D4 Contactos 15-17 0.781 
D5 Marcos cognitivos 18-19 y 21 0.774 
D6 Contexto 22-26 0.818 

                             Fuente: Elaboración propia (2021) 
 

Estabilidad 
Con la finalidad de realizar el ejercicio de la 
investigación, se considera obtener en 
igualdad de condiciones, los resultados a 
través del tiempo y por el administrador del 
cuestionario en otras IES. 
 
Rendimiento 
La investigación y la propuesta de diseño del 
cuestionario se producen con fines de 

diagnóstico, para dar paso al análisis y el 
enriquecimiento del conocimiento en las IES.  
 
4.1 Cuestionario validado  
 
A continuación, en la Tabla 8, se presenta la 
escala del instrumento final, validada por 
expertos y estadísticamente.  
 

 
Tabla 7 Alfa de Cronbach por dimensión del instrumento 

 
Ítems Pregunta  

El docente percibe que… 
P1 la institución educativa apoya los esfuerzos del docente, a través de becas, programas de estudio y carga horaria, 

para obtener un grado académico para enriquecer su labor docente mediante una especialización, maestría o 
doctorado. 

P2 la institución proporciona cursos de actualización docente y profesional de acuerdo con sus necesidades de los 
profesores. 

P3 la institución difunde de manera constante y con antelación, las diversas convocatorias para participar con la 
comunidad estudiantil en las diversas áreas del conocimiento. 

P4 la dirección general y las jefaturas se preocupan por promover la educación continua hacia el mejoramiento de 
la calidad docente. 

P5 la institución posee los medios tecnológicos para vincular su trabajo docente, como centros de cómputo 
equipados, biblioteca digital, redes de investigación, estancias a nivel nacional e internacional, centros de 
investigación y la vinculación con el sector empresarial para realizar trabajos conjuntos. 

P6 se puede acceder fácilmente a las plataformas digitales con que cuenta la institución educativa 
P7 la institución educativa adquiere libros y revistas especializadas relacionadas con su labor docente 
P8 se cuenta con las herramientas digitales para el desempeño de su labor docente. 



 P9 se dispone de libros digitales y repositorios en la institución para fortalecer su labor docente. 
P10 la institución dispone con incentivos económicos para la realización de proyectos productivos y de investigación. 
P11 su labor docente es reconocida por la institución.  
P12 el trabajo de los compañeros lo motiva a mejorar su labor docente.  
P13 la institución otorga el crédito correspondiente al docente en la realización de algún logro académico. 
P14 los proyectos son vinculados al sector empresarial o algún centro de investigación para la mejora de este. 
P15 la institución realiza una vinculación a nivel nacional e internacional para enriquecer la labor educativa. 
P16 las redes sociales de la institución educativa tienen un impacto a nivel nacional e internacional. 
P17 los compañeros de trabajo poseen contacto con instituciones a nivel nacional e internacional para enriquecer el 

trabajo docente y colaborativo. 
P18 ante la situación de la pandemia del COVID-19 es importante generar cambios en la labor docente, 

administrativa e institucional. 
P19 la institución fomenta y promueve estrategias de cambio y motiva al personal para promoverlo.  
P20 existe una adaptación y la de sus compañeros ante la nueva normalidad de trabajar en línea. 
P21 existe un ambiente de aprendizaje en la institución. 
P22 la labor docente de sus compañeros fomenta el aprendizaje en la institución. 
P23 el jefe de carrera fomenta a través del ejemplo, cómo deben desarrollar de la mejor forma su labor docente. 
P24 existe preocupación por parte de la institución para la creación de ambientes de aprendizaje. 
P25 existe la necesidad de tomar la iniciativa de adquirir nuevos conocimientos asociados con su labor docente. 
Nota: las dimensiones se distribuyen: D1(1-4), D2(5-9), D3(10-14), D4(15-17), D5(18-20), y D6(21-25). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 

Cabe destacar que se propone una escala 
tipo Likert para medir cada ítem, donde 1 es 
siempre y 5 es nunca. Además, se recomienda 
cuestionar otras preguntas de identificación 
edad, sexo, tipo de contratación, etc.  
 

Los determinantes del aprendizaje tienen 
como finalidad la creación de una economía y 
una sociedad del aprendizaje, dicha taxonomía 
proporciona los ingredientes fundamentales 
para el diseño de una arquitectura del 
aprendizaje, es decir, capacidades para 
aprender, en el cual, la educación es el 
principal elemento. El aprendizaje 
económicamente relevante ocurre en el 
trabajo, no en la educación formal o 
académica, pero ambas son complementarias 
para mejorar la productividad en dichas 
instancias. El elemento primordial en la 
economía del aprendizaje es la cultura 
institucional en las IES.  
Este estudio brinda la posibilidad de analizar 
los determinantes del aprendizaje de los 
docentes de una IES, pero es importante 
reconocer que también existen limitantes para 
que los profesores no aprendan, en este sentido 
los sistemas de creencias, como la cultura 

institucional juega un papel relevante. 
5. CONCLUSIONES 
 
El diseño del cuestionario brinda la 
probabilidad de identificar aquellos factores 
que promueven el aprendizaje en los 
profesores en un contexto educativo 
universitario. Existen estudios relacionados 
que marcan la necesidad de abrir la posibilidad 
de estructurar el conocimiento y el 
aprendizaje, en este sentido Lunvall´s (1996) 
considera que la capacidad de aprender de las 
personas es un referente en el éxito de las 
organizaciones así como también en su 
capacidad para olvidar y aprender nuevos 
conocimientos para desarrollar nuevas 
habilidades.  
En este sentido los colaboradores tienen que 
saber qué, saber por qué, saber cómo y saber 
quién. Bengt-äke & Johnson (2006) 
manifiestan su preocupación en cómo se 
utiliza el conocimiento y el aprendizaje, 
expresan la necesidad de desarrollar un marco 
conceptual para poder dar al conocimiento y al 
aprendizaje los roles centrales que merecen en 
el análisis del cambio económico.   
La economía en un concepto dinámico, 
implica aprender y extender la base del 
conocimiento ya que este elemento es un 
recurso económico fundamental. Según 



Torrent (2016) el docente debe estar 
comprometido con sus estudiantes para 
construir el conocimiento hacia nuevas 
aproximaciones del saber. Para Álvarez, 
Rengifo, y Cañaveral, (2017) consideran la 
racionalidad en la enseñanza de la economía 
en el sentido de que existe la posibilidad de 
pensar, reflexionar y actuar para recuperar 
otras formas de adquirir determinados saberes. 
 Existen diversos estudios e 
investigaciones sobre la gestión del 
conocimiento en las IES, para la transferencia 
del conocimiento a través de una estructura o 
un modelo donde el uso de la tecnología juega 
un papel primordial, pero en la economía del 
aprendizaje existe la necesidad de crear un 
instrumento que permita diagnosticar los 
determinantes del aprendizaje en los 
profesores en un contexto educativo como 
primer paso orientado hacia la economía del 
conocimiento. Cabe señalar que una de las 
limitantes es la escaza literatura con respecto 
al tema de la economía del aprendizaje ya que 
algunos autores contemplan este apartado 
dentro del tema de la gestión del 

conocimiento. Este estudio tiene la posibilidad 
de presentar un marco de referencia para 
identificar los determinantes del aprendizaje 
que permita fomentar el progreso y la 
transformación social en los profesores de las 
IES. Es un primer paso para que los 
colaboradores tengan una formación y 
disposición para aprender y desaprender en un 
contexto global y emergente, para motivar e 
incentivar el cambio que modifique conductas 
hacia el logro de objetivos y el trabajo 
colaborativo. La presente investigación 
motiva para dar paso a nuevos temas de interés 
relacionados con la economía del aprendizaje. 
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Resumen Abstract 

El objetivo de este proyecto es realizar un censo para 
obtener, además de otros datos, información 
estadística, pertinente y actualizada sobre la 
ubicación y condición de cada uno de los predios por 
contrato y de su correspondiente status tarifario en 
Monclova y Frontera, Coahuila. Esto, con la 
finalidad de atender la solicitud planteada a la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) por 
el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento 
de Monclova-Frontera (SIMAS), un organismo 
público descentralizado intermunicipal. Así mismo, 
este censo permitirá al Cuerpo Académico obtener 
información sobre las empresas familiares existentes 
en estas dos ciudades conurbadas. La presente, será 
una investigación de campo con un enfoque 
cuantitativo,  emplea el  método estadístico-
descriptivo y el diseño no experimental - transversal.  
Se elaborará la cédula o ficha censal y se 
administrará a un total de 82, 455 usuarios que 
conforman el padrón de SIMAS las cuales hasta el 
momento de la investigación no se han aplicado. 
Posteriormente, los datos recabados serán 
procesados estadísticamente a través del Paquete 
Estadístico Aplicado  a las Ciencias Sociales (SPSS). 
Los resultados obtenidos permitirán incrementar la 
eficiencia administrativa de SIMAS y para el C. A. 
resultará de considerable valor, para sus 
investigaciones empíricas, contar con una base de 
datos sobre la cantidad y características de las 
empresas familiares existentes en éstas dos ciudades 

The objective of this project is to carry out a census 
to obtain, in addition to other data, statistical, 
pertinent and updated information on the location 
and condition of each of the properties under 
contract and their corresponding rate status in 
Monclova and Frontera, Coahuila. This, in order to 
meet the request made to the Faculty of Accounting 
and Administration (FCA) by the Inter-municipal 
Water and Sanitation System of Monclova-Frontera 
(SIMAS), an inter-municipal decentralized public 
body. Likewise, this census will allow the Academic 
authority to obtain information on the existing family 
businesses in these two metropolitan cities. This will 
be a field investigation with a quantitative approach, 
uses the statistical-descriptive method and the non — 
transversal experimental design. The census card or 
file will be prepared and administered to a total of 
82, 455 users that make up the SIMAS registry, the 
time of the investigation have not been applied. 
Subsequently, the data collected will be statistically 
processed through the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). The results obtained will 
make it possible to increase the administrative 
efficiency of SIMAS and for C. A. it will be of 
considerable value, for its empirical research, to have 
a database on the number and characteristics of 
existing family businesses in these two metropolitan 
cities. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La ausencia de un plan de desarrollo urbano 
equilibrado y sustentable, aunado al 
vertiginoso incremento de nuevos 
asentamientos poblacionales en Monclova y 
Frontera constituye para SIMAS, un reto. 
Pues existe la necesidad de contar con 
estadísticas e indicadores confiables, 
pertinentes y actualizados sobre el status 
tarifario, condición de cada uno de sus 
usuarios y de los predios que se tienen 
registrados.  
 

Al momento de la elaboración del 
presente documento, las ciudades de 
Monclova y Frontera se encuentran 
conformadas por 115,431 predios, de los 
cuales SIMAS tiene un padrón de 89,177 
cuentas. En ese sentido, existen 87,905 
predios dibujados y ligados a una cuenta, lo 
que representa un avance del 98.6%.  
 

SIMAS estratificó y agrupó en 20 
sectores comerciales a la población de 
usuarios de Monclova y Frontera.  
 

Así mismo, SIMAS cuenta con un 
Padrón que muestra la clasificación de la 
cantidad de usuarios de acuerdo con cada 
tarifa/giro. 

 
Con la finalidad de atender y dar 

respuesta a la necesidad planteada por 
SIMAS a la FCA  de contar, a través de 
un censo, con información actualizada de 
la población total de usuarios sobre su 
condición predial y asignación tarifaria.  

 
Por lo antes expuesto el objetivo  

de proyecto es realizar un censo para 
obtener, mediante una herramienta confiable 

información estadística, pertinente y 
actualizada sobre la ubicación y condición de 
cada uno de los predios por contrato y de su 
correspondiente status tarifario. Así mismo, 
a través del mismo proyecto el cuerpo 
Académico podrá integrar, como 
resultado de este censo, una base de datos 
confiable sobre la cantidad y 
características de las empresas familiares 
existentes en Monclova y Frontera, 
Coahuila, su giro, tamaño y ubicación. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
  
En estadística descriptiva se define al  censo, 
como un padrón de personas que integran una 
localidad, también se define como el grupo de 
datos de referencia a observar. Un censo 
recopila datos sobre las características de una 
población Como tal, el censo no trabaja sobre 
una muestra, sino sobre la población total.  
 

Desde la perspectiva de la 
investigación científica, se considera al censo 
como una técnica que emplea como 
instrumento para la recopilación de datos la 
cédula o ficha censal (Wallgren, A. y 
Wallgreen, B., 2011). 
 
2.1 Historia de los censos 
 

Desde que el hombre empezó a 
integrarse en sociedades cada vez más 
complejas, vio la necesidad de contabilizar 
los miembros que constituían su comunidad, 
con el objetivo de conseguir el abastecer de 
alimentos para todos. Esto lo hacían por 
medio de marcas en piedras simbolizando a 
las personas, animales cazados y productos 
recolectados, usando diferentes símbolos para 
en cada caso.  
 



Al pasar del tiempo, aparecieron las 
grandes civilizaciones de la historia y con 
esto el recuento de los pobladores con 
objetivos militares, ya que se necesitaba  
salvaguardar las fronteras e incluso 
extenderlas.  

 
En la Biblia, el libro “Números”, que 

forma parte del Pentateuco, hace mención a 
un censo de personas y grupos o familias 
(“tribus”); en él se halla una lista de todos los 
individuos que salieron de Egipto con 
Moisés.  
 

En el Nuevo Testamento, al narrar la 
historia del nacimiento de Jesús existe una 
reseña explícita de la realización de censos 
que era habitual en el imperio romano: cada 
cinco años se llevaba a cabo un “census” de 
habitantes, patrimonios y de individuos en 
condiciones de integrarse  al ejército. 
 

Cuando el Imperio romano cayó se 
dejaron de hacer los censos. Se realizaron 
algunos conteos parciales de los sirvientes y 
de las tierras. Para conocer el daño provocado 
por la peste, dieron  inicio a un registro de los 
fallecimientos causados por la enfermedad 
(De León, L., 2012).  
 
2.2 Historia de los censos en México 
 

En 1895 en el gobierno de Porfirio 
Díaz, se vivió en México una época de 
estabilidad política, social y económica. Es 
cuando se efectúa el primer censo del México 
independiente por la Dirección General de 
Estadística encabezada por Antonio Peñafiel. 
Aunque no se contaba con evidencias 
documentales sobre  censos anteriores del 
diseño conceptual, es posible que la 
contenido considerado se haya basado en 
censos de otros países, principalmente de 
Francia y los Estados Unidos, ajustándolos a 
las necesidades propias de México. La fecha 
del levantamiento censal fue el 20 de octubre 
de 1895. 
 

El procesamiento de la información 
se realizó de manera manual, lo que 
represento una enorme carga de trabajo, con 

muchas limitaciones para poder aprovechar la 
información recabada, por esta razón no se 
mostrarían datos para todas las variables 
contenidas en las cédulas censales y ningún 
cruzamiento de variables. 
 

Para dar a conocer los resultados, los 
cuales tardaron 4 años en estar listos, con los 
que se realizó una publicación del total del 
país y varios documentos por entidad 
federativa, lo cual involucró un esfuerzo 
descomunal para las condiciones técnicas 
existentes. Así, en 1899 México situó la 
publicación de resultados del primer censo de 
población (INEGI, 2009). 
2.3 Surgimiento de los  censos económicos 
 

Al inicio del siglo XX se ejecutaron 
algunos esfuerzos apartados para la producir 
información estadísticas referente a la 
situación  economía nacional, destacando los 
resultados que obtuvo la entonces Secretaría 
de Industria, Comercio y Trabajo en la 
segunda década.  

 
Debido a la falta de información 

estadística que señalara  el grado de 
desarrollo económico en el país y la 
necesidad de mostrar la distribución agraria 
que repercutió de la Revolución Mexicana 
dando origen al decreto presidencial del 6 de 
junio de 1929, expedido por el Lic. Emilio 
Portes Gil, Presidente de la República, en el 
cual se expuso el beneficio social de los 
censos de población, agrícola, ganadero e 
industrial. El decreto instituía, entre otras 
cosas, que el padrón industrial se haría el 15 
de octubre de 1929 y el censo, el 15 de mayo 
de 1930. 

 
En 1930 se inició con los Censos 

Económicos, comenzando únicamente con el 
manufacturero. Con el continuo desarrollo 
económico y urbano del país se requería 
contar con estadísticas más recientes, y como 
resultado, se instituyó la repetición 
quinquenal de los Censos Económicos 
(INEGI, 2009). 
 
2.4 Antecedentes 
 



SIMAS Monclova – Frontera es el 
sistema de Agua y Saneamiento que 
suministra a las poblaciones de estos 
municipios proveyendo los servicios de agua, 
alcantarillado y saneamiento, para uso 
comercial, doméstico e industrial. 

  
SIMAS es un organismo público 

descentralizado intermunicipal para los 
municipios de Monclova y Frontera Coahuila, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Fue creado por el Decreto 300 y 
publicado en el Diario Oficial (DOF) el 31 de 
Agosto de 1993, por el entonces gobernador 
del Estado De Coahuila el C. Lic. Eliseo 
Francisco Mendoza Berrueto (DOF, 1993). 

 
El objeto de este organismo 

denominado SIMAS es; “administrar, operar, 
conservar, mantener, construir y rehabilitar el 
sistema de agua potable, agua desalada, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, correspondiente a los municipios 
de Monclova y Frontera, Coahuila, así como 
fijar y cobrar tarifas que se generen por la 
prestación de dichos servicios” (DOF, 1993). 
El Sistema de agua potable se obtiene 
primeramente de corrientes subterráneas 
agrupadas en el ejido Pozuelos del municipio 
de Frontera, la cual posee 27 pozos que 
generan 1,590 litros de agua por segundo, 
ubicados en el sur y suroeste de la ciudad. 
 

La dirección actual incremento la 
productividad arrancando un programa de 
renovación de equipo para asegurar la 
continuidad del servicio, el programa 
contempla la renovación de bombas y 
motores de alta eficiencia reemplazando el 
equipo de bombeo en los 27 pozos con los 
que se cuenta para mejorar el servicio, a la 
vez se  modernizaron los centros de control 
de motores, cambiando los arrancadores que 
tenían más de 20 o 30 años de uso y que eran 
de tensión reducida por los de estado sólido 
que tienen un arranque más suave y con una 
velocidad progresiva para evitar daños en los 
equipos. 

 
El agua se transporta desde una distancia de 
25km por acueductos o líneas de conducción 

de 24 o 30 pulgadas de diámetro. En su 
camino, el agua pasa por el sistema de 
cloración para proceder a su desinfección y 
posteriormente se almacena en los 17 tanques 
de almacenamiento distribuidos en las partes 
altas de la ciudad. 
 

La misión de SIMAS es: 
“proporcionar servicios de agua, 
alcantarillado y saneamiento para uso 
doméstico, comercial e industrial, con 
calidad, costo razonable, en forma eficiente y 
efectiva”. 
 

Su visión es “ser un sistema de agua 
y saneamiento de excelencia, reconocido por 
su alta competitividad e innovación 
constante, la confiabilidad de su personal y la 
confianza de la ciudadanía”. 
 

Con fundamento en su misión y 
visión  SIMAS planteó a la Facultad de 
Contaduría de la Universidad Autónoma de 
Coahuila la necesidad de actualizar, a través 
de un censo, los datos del padrón de usuarios 
con el fin establecer una equidad tarifaria 
entre los mismos.  
 
2.5 objetivos del proyecto 
 

El proyecto que en este documento se 
presenta tiene como finalidad: Atender y dar 
respuesta a la necesidad planteada por 
SIMAS a la FCA  de contar, a través de un 
censo, con información actualizada de la 
población total de usuarios sobre su 
condición predial y asignación tarifaria. 

 
Así mismo, a través del mismo 

proyecto se obtendrá como resultado de 
este censo, una base de datos confiable 
sobre la cantidad y características de las 
empresas familiares existentes en 
Monclova y Frontera, Coahuila, su giro, 
tamaño y ubicación. El cual será de gran 
utilidad para cuerpo académico.  

 
En la Tabla 1 se presentan los 

objetivos generales de SIMAS y del cuerpo 
académico. En la Tabla 2 se muestran los 



objetivos específicos de SIMAS y del cuerpo 
académico.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabal 1: Objetivos Generales 
 

SIMAS  C.A. ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESA FAMILIARES 

Realizar un censo para obtener, mediante una 
herramienta confiable información estadística, 
pertinente y actualizada sobre la ubicación y 
condición de cada uno de los predios por contrato y 
de su correspondiente status tarifario. Esto, con el fin 
de incrementar la eficiencia operativa de SIMAS a 
través de la actualización y renovación del Plano 
Digital de SIMAS de acuerdo con los cambios 
urbanísticos de Monclova-Frontera. 

Aprovechar la infraestructura disponible y los recursos 
humanos para determinar cuántas empresas familiares existen 
en Monclova y Frontera, Coahuila  

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 2: Objetivos Específicos 
SIMAS  C.A. ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESA FAMILIARES 
• Actualizar y/o corregir los datos 

domiciliarios de cada contrato y de su 
asignación tarifaria. 

• Identificar y clasificar la ubicación de los 
giros y nombres mercantiles de 
instituciones, empresas, asociaciones, etc. 

• Categorizar la condición de cada uno de los 
predios por contrato: habitado, deshabitado, 
en ruinas, terreno baldío o área verde. 

• Registrar la condición de la toma por 
diámetro y tipo de material. 

• Obtener datos actualizados y confiables 
sobre el medidor por cada uno de los 
contratos. 

• Detectar el tipo de almacenamiento: 
cisterna, tinaco, ambas o por abasto directo. 

• Ubicar la localización del drenaje y registro. 
• Identificar y señalar el material del que está 

hecha la banqueta. 
• Actualizar y/o corregir la asignación 

tarifaria de acuerdo con el tipo de predio y 
contrato: popular, interés social, urbano 
medio, residencial, mixto, comercial, 
industrial, pública y de beneficencia. 

• Identificar y detectar la existencia de toma 
clandestina. 

• Obtener un registro de la cantidad de empresas 
familiares que existen en Monclova y Frontera, 
Coahuila 

• Conocer y clasificar el giro de dichas empresas. 
• Identificar y clasificar estos negocios de acuerdo con 

los rangos de micro, pequeña, mediana y grande 
empresa. 

• Obtener el nombre y ubicación de las empresas 
familiares en éstas dos ciudades. 

Fuente: elaboración propia. 



  
3. MÉTODO  
 
Para esta investigación se recurre al enfoque 
cuantitativo, al método estadístico-
descriptivo y al diseño no experimental - 
transversal.   
 

Por enfoque cuantitativo se entiende 
aquella investigación en la que se recopilan 
datos numéricos de los objetos, fenómenos 
o participantes que estudia y analiza 
mediante procedimientos estadísticos 
(Hernández-Sampieri, R., Fernández-
Collado, C. y Lucio, P., 2006).  
 

A través del método estadístico 
descriptivo se define y reseña un fenómeno 
señalando sus características, interrelaciones 
de los hechos y los cambios que supone en 
el transcurso del tiempo. Implica la 
expresión cuantitativa, por medio de 
cuadros y gráficas, de las relaciones que 
guardan los hechos que conforman un 
fenómeno (Elizondo, A., 2002). 

 
En la investigación no experimental 

cuantitativa, no se manipulan 
deliberadamente las variables como en la 
experimental. Es decir, no se hace variar 
intencionalmente la (s) variable (s) 
independiente para medir su efecto en otras 
variables. Se pretende observar los 
fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural para un análisis posterior (Sampieri, 
R., et. al., 2006). 
 

En una investigación bajo el diseño 
transversal se recopila los datos en un 
momento único en el tiempo, a diferencia 
del longitudinal que recaba los datos en 
diferentes puntos del tiempo (Sampieri, R., 
et. al., 2006). 
 

SIMAS cuenta con un Padrón que 
muestra la clasificación de la cantidad de 
usuarios de acuerdo con cada tarifa/giro. 
Dicho Padrón se muestra en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3: Padrón por tarifa/giro y usuario 

TARIFA (GIRO) USUARIO 
Popular 44, 682 
Interés Social 28,196 
Residencial 6,233 
Comercial 1,850 
Industrial 919 
Público 383 
Beneficencia 2 
Fuente: SIMAS (2013) 

 
Dado que es un censo, no se 

procede la extracción de una muestra. Por 
tanto, se administrarán 82,455 fichas o 
cédulas censales pertenecientes al padrón de 
usuarios de SIMAS, los cuales están 
sectorizados en la Tabla 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Padrón de usuarios de SIMAS por sector 
Sector Usuarios Sector Usuarios Sector Usuarios Sector Usuarios 

1 3,014 6 4,816 11 795 16 2,407 
2 5,638 7 3,633 12 4,078 17 4,354 
3 4,305 8 3,087 13 3,960 18 5,052 



4 4,316 9 5,678 14 4,055 19 3,618 
5 4,401 10 4,666 15 4,887 20 5,695 

Total 82,455 
Fuente: SIMAS (2013) 
 

La Figura 1 muestra la distribución 
geográfica de los 20 sectores que integran el 
padrón de SIMAS.  
 

 
 
 

Figura 1: Distribución geográfica de los sectores del padrón de SIMAS 
 

 
Fuente: SIMAS (2013) 
 

 
En la Tabla 5 se presentan las variables a medir en la temática censal. 

 

Tabla 5: Variables a medir y/o temática censal 
Tipo de tarifa 

 
Datos del medidor Giro 

Dirección correcta 
 

Tipo de almacenamiento Nombre comercial 

Condición del predio Drenaje y material de banqueta Empresa familiar 
 

Condición de la toma 
 

Tipo de predio (Tarifa) Tamaño de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 



 
 

La realización del censo se efectuará 
en cuatro etapas que se describen a 
continuación en la  Tabla 6. Los recursos y la 
infraestructura disponible para la realización 
de este proyecto se presenta en la Tabla 7. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6: Etapas del proceso censal 
I Etapa: Planeación Revisión bibliográfica sobre procedimientos para la elaboración de un 

censo. 
Diseño del instrumento (cédula censal) 
Prueba piloto 
Capacitación de encuestadores 
Logística y coordinación de tareas 
 

II Etapa: Recopilación de 
datos 
 

Trabajo de campo por sectores  
 

III Etapa: Codificación, 
tabulación, procesamiento y 
análisis de la información. 
 

Clasificación de los datos mediante la codificación y tabulación de los 
mismos y su procesamiento para efectuar el análisis correspondiente. 

IV Etapa: elaboración del 
informe de investigación. 
 

Redacción del informe final 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

 
 

Tabla 7: Descripción de los recursos humanos e infraestructura disponible. 
Recurso 
Humano 

Requisitos Responsabilidades Cantidad 

Catedrático-
investigador 

Competencia investigadora: 
capacidad para solucionar 
problemas en el proceso de 
investigación sobre la base de la 
versatilidad y flexibilidad 
metodológica, conociendo las 
posibilidades y limitaciones de 
cada estrategia metodológica. 

Responsable de cada una de las 
etapas del proceso que conlleva la 
realización del censo: 
Planeación 
Recopilación 
Procesamiento de datos 
Elaboración del Informe Final 

04 
Catedráticos-
investigadores. 
01 
Colaborador 
del C.A. 

Población 
estudiantil FCA 

Estudiantes que decidan 
participar responsablemente en 
el levantamiento del censo. 
Pueden participar de los tres 
programas: LAE, CP, y LARH 
de quinto semestre en adelante. 

Participación en la recolección de 
datos bajo la doble supervisión: 
SIMAS y catedráticos.  
Custodia de la cédula censal. 
Apoyo en la captura de datos en el 
programa SPSS. 
Auxiliar en la elaboración de 

26 alumnos de 
los diferentes 
programas 
educativos. 



materiales de trabajo requeridos. 
Elementos 
materiales  

Área y equipo para la captura y 
procesamiento de la 
información 
 

 2 escritorios 
5 sillas 
1 Lap top 
1 impresora 

Recursos 
Económicos 

No existen   

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

 
4. RESULTADOS  

 
A través de la realización del Censo por 
Estratificación Tarifaria y Tipo de Usuario 
del Sistema Intermunicipal de Aguas y 
Saneamiento de Monclova-Frontera 
(SIMAS), se pretende obtener los siguientes 
beneficios: 
 

• Proveer a la administración de 
SIMAS datos actualizados para 
incrementar el insumo de 
información requerida para un 
adecuado proceso de toma de 
decisiones. 
 

• Disminuir y evitar rezagos existentes 
en cuanto a información sobre cada 
uno de los 20 sectores. 

 
• Promover la equidad tarifaria de 

acuerdo con el giro, tipo de 
construcción, etc. 

 
• Evitar retrasos por parte de las 

cuadrillas de trabajo por errores 
actuales en los datos domiciliarios. 

 
 

• Incrementar la eficiencia 
administrativa al contar con 
información actualizada de la 
ubicación de los giros y nombres 
mercantiles de empresas, 
instituciones, etc. 
 

• Obtener estadísticas descriptivas 
sobre tomas, medidores, tipo de 
almacenamiento, localización del 

drenaje y registros, materiales 
utilizados en banquetas.  

 
• A través de contar con una 

estadística sobre la existencia de 
tomas clandestinas, proceder a la 
disminución de las mismas. 

 
• Mayor conocimiento del usuario. 

 
• Contar con estadísticas que 

proporcionen un panorama de la 
dinámica urbana, condición y 
evolución de los asentamientos 
poblacionales más recientes. 

 
• Dado que existe una ausencia de 

información pertinente y actualizada 
sobre el número y características de 
las empresas familiares en Monclova 
y Frontera, resulta de suma 
importancia y beneficio para el C. A. 
contar con esta base de datos para 
realizar mayores y mejores 
investigaciones empíricas.  

 
5. CONCLUSIONES  
 
A diferencia otras investigaciones donde se 
emplea la muestra, el censo consiste 
principalmente en,  una investigación de 
campo.  
 

Como tal, esto implica formular y 
calendarizar un plan de acción que establezca 
las actividades a realizar y el tiempo en que 
estas serán ejecutadas. De tal forma que cada 
una de las etapas que conlleva la realización 
de un censo se convierte en un objetivo 
particular de acción (Babbie, E.,  2000; 
Wallgren, A., y Wallgren, B., 2011; INEGI, 
1999). 

 



Cabe  mencionar que el proyecto 
aún no ha sido aprobado es solamente la 
propuesta presentada a Simas, el cual una 
vez aprobado, se tendrían como metas: 

 
1. A los tres primeros meses se habrá 

concluido con la etapa de 
planeación: revisión bibliográfica, 
diseño de la cédula censal, 
realización de la prueba piloto, 
capacitación de los encuestadores y 
definición de la logística y tareas a 
realizar. 
 

2. A partir del cuarto mes se procederá 
a la realización del trabajo de 
campo para el llenado de 82,455 
cédulas censales, esto tomará 18 
meses de trabajo. 

 
3. De manera simultánea se procederá 

a la captura de datos y 
procesamiento de la información. 

 
4.  En los últimos tres meses se 

elaborará él informa final y se darán 
a conocer los resultados a SIMAS. 

 

 
La Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UA de C) como promotor de 
actividades de investigación con impacto en 
la sociedad asumió, a través del C.A. 
Administración, Desarrollo y Competitividad 
de las Empresas Familiares, presentar el 
proyecto de realizar para el Sistema 
Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 
Monclova-Frontera (SIMAS), el censo por 
estratificación tarifaria y tipo de usuario de 
SIMAS.  

 
Esto, con la finalidad de mejorar la 

eficacia y eficiencia de los procesos 
administrativos, operativos, de servicio y 
cobranza de SIMAS; así como para actualizar 
y mejorar el Plano Digital de SIMAS 
respecto a los cambios urbanísticos en 
Monclova y Frontera, Coahuila. 
 

La intención de esta investigación 
es presentar la propuesta del proyecto que 
por el momento va en la etapa de revisión 
de bibliografía.  
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Resumen Abstract 

Esta investigación está dirigida a comparar 
como afecta el número de empleados que tienen 
los microempresarios representados como una 
variable de control,  con el comportamiento 
tributario y los factores que lo afectan que son, 
la credibilidad, la complejidad, la capacidad 
económica, la implementación de las TIC, la 
facturación electrónica, la costumbre, la 
resistencia al cambio, la carga tributaria y la 
fiscalización,  especialmente con el factor que 
inciden en este comportamiento de la 
implementación de las TIC, el cual está 
directamente ligado con las obligaciones 
derivadas del pago de la nómina y el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  Para 
tal efecto se realizó una investigación de corte 
transversal, no experimental que fue descriptiva 
y explicativa, donde se examinaron los factores 
que se obtuvieron aplicando el método logic, de 
carácter ordinal y fueron comparados estos en 
relación con la variable de control número de 
empleados, para determinar si esta incidía en los 
resultados obtenidos. De acuerdo a los 
resultados del presente estudio se encontró que 

This research is aimed at comparing how it 
affects the number of employees that 
microentrepreneurs have, represented as a 
control variable, with tax behavior and the 
factors that affect it, which are credibility, 
complexity, economic capacity, the 
implementation of the ICT, electronic 
invoicing, custom, resistance to change, the tax 
burden and supervision, especially with the 
factor that affects this behavior of the 
implementation of ICT, which is directly linked 
to the obligations derived from the payment of 
the payroll and the correct fulfillment of your 
tax obligations. For this purpose, a non-
experimental, cross-sectional investigation was 
carried out that was descriptive and explanatory, 
where the factors obtained by applying the logic 
method, ordinal in nature, were examined and 
these were compared in relation to the control 
variable number of employees, to determine if 
this affected the results obtained. According to 
the results of the present study, it was found that 
within the microentrepreneurs who have 
employees, the ICT implementation variable is 



dentro de los microempresarios que tienen 
empleados, la variable de implementación de las 
TIC es más representativa, en comparación con 
los resultados cuando esta variable no es tomada 
en cuenta.  
 
Palabras clave: Comportamiento tributario, 
Factores, Implementación de las TIC, Numero 
de Empleados. 

more representative, compared to the results 
when this variable is not taken into account. 
 
 
 
 
Keywords: Tax behavior, ICT Implementation, 
Number of Employees, Factors. 
JEL: A10, M15,M21, M41 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Siempre ha sido de interés de los diferentes 

gobiernos establecer cuáles son los factores 

que determinan el comportamiento tributario, 

por lo que se han llevado a cabo estudios, para 

poder identificarlos, y saber de qué manera 

influyen en el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales, principalmente la del  

pago de los  impuestos, así que a realizando 

una revisión de investigaciones previas y 

artículos relacionados con el tema, se  

identifican los factores que están directamente 

relacionados con el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones fiscales, y,  como estos se 

modifican por alguna circunstancia especial 

como seria si cuentan con trabajadores o el 

número de ellos y si este es determinante de 

alguno de ellos.  

 

Basándonos es el siguiente modelo 

que se muestra en la figura 1, que se obtuvo de 

una Tesis Doctoral, es que se decide identificar 

si la variable de control asignada al número de 

empleados en las microempresas, influye en 

alguna de las variables que modifican en el 

comportamiento tributario de los 

microempresarios, para determinar si el 

tenerlos o no modifica la representatividad de 

los mismos. 

 

 

 

 
Figura 1. Factores del comportamiento tributario 

que influyen a los microempresarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este modelo considera que los 

factores que influyen en el comportamiento de 

los microempresarios son: la credibilidad, la 

complejidad, la capacidad económica, la 

implementación de las TIC, la facturación 

electrónica, la costumbre, la resistencia al 

cambio, la carga tributaria y la fiscalización. 

 

Una de las obligaciones que afecta a 



contribuyentes del Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), es cumplir con el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet para nómina, la cual 

es una carga importante, el  Código Fiscal de 

la Federación, establece como obligación para 

los microempresario que por las retenciones 

que hagan a sus trabajadores deberán emitir 

comprobantes digitales, los cuales se deben de 

elaborar a través de páginas autorizadas por el 

Sistema de Administración tributaria (SAT) o 

a través de las aplicaciones que se encuentran 

disponibles de manera gratuita en los portales 

oficiales. 

También la Ley del Impuesto sobre la 

renta establece que deberán expedir y entregar 

comprobantes fiscales a las personas que 

reciban pagos por concepto de sueldos y 

asimilados a salarios en la fecha en que los 

realice, mismos que podrán utilizarse como 

como comprobante de pago haciendo de 

constancia o recibo, por la entrega por correo 

electrónico que se haga del comprobante fiscal 

digital por internet de las remuneraciones 

cubiertas a los trabajadores.  

 

Estas obligaciones representan un 

punto importante de entrada a la formalidad en 

el aspecto tributario y de seguridad social, así 

como preparan a los contribuyentes para una 

eventual inserción al Régimen de Personas 

con Actividades Empresariales y 

profesionales que establece el Capitulo 2º del 

Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (López, 2015).  En este contexto, los 

microempresarios que no pudieran cubrir los 

gastos para adaptarse al Régimen de 

Incorporación fiscal y al que estarán sujetos en 

10 años y que competirán con las grandes 

empresas, haciendo frente a costos fijos 

mayores con el riesgo de no poder competir 

con las grandes empresas y quedar fuera de 

mercado elevando el poder monopólico u 

oligopólico, lo cual al final afecta al 

consumidor.  

 

En México la economía informal 

representa el 60% del mercado laboral y al 

implementar estos controles los costos fijos 

aumentarían porque éstas tendrían que 

capacitarse para el uso de las plataformas y la 

nueva tecnología, contratar personal 

capacitado o servicios externos para poder 

cumplir, invertir en equipos; además de contar 

con servicio de internet al quedar registrados 

todos sus ingresos pagarían más impuestos ya 

que  no podrían manipular estos como estaban 

acostumbrados a  hacerlo, todo esto, se 

convertirá en un incentivos para pasarse al 

sector informal, agravando la situación da el 

mercado laboral en México. (García 2015).  

 

Al estar sujetos a la Obligación de 

emitir los comprobantes fiscales digitales por 

internet dentro del Código Fiscal de la 

Federación, deberá emitir dichos 

comprobantes por los pagos y remuneraciones 

que se haga a los trabajadores derivadas de la 

nómina, y por los ingresos que se perciban o 



por las retenciones de contribuciones que 

efectúen a través de la página de Internet del 

SAT (Gómez, 2017).   

 

Obligaciones derivadas del pago de la nómina: 

 

1- Ley Federal del Trabajo. En esta ley se 

regula la relación laboral pago de 

salario, aguinaldo, prima vacacional, 

prima dominical, días de descanso 

obligatorios, vacaciones, finiquitos e 

indemnizaciones. 

 

2- Ley del Impuesto sobre la renta. 

calcular, retener y enterar (pagar) 

mensualmente el impuesto que se 

genera por el pago de un salario; de 

igual manera, emitir el recibo de 

nómina en formato XML, proceso 

conocido con el término “timbrar”. 

 

3- Ley del seguro social dar de alta a sus 

trabajadores en el IMSS y a pagar 

las cuotas obrero-patronales a través de 

aplicaciones como IMSS desde su 

empresa (IDSE) y Sistema Único de 

Aportaciones (SUA) así como el uso 

del escritorio virtual del IMSS. 

 

4- Ley del Instituto Nacional de la 

vivienda para los trabajadores 

(INFONAVIT). Pago de aportaciones y 

en su caso retención y entero de las 

amortizaciones de crédito de los 

trabajadores a través del SUA y de la 

plataforma de portal empresarial. 

 

Todo esto conlleva obligaciones las 

cuales se encuentran ligadas directamente con 

el uso e implementación de las TIC por lo que 

resulta importante conocer como estas están 

relacionadas con el número de trabajadores 

que tienen en las microempresas y como afecta 

la manera que afectan en el comportamiento 

tributario de las mismas. 

 

 

 
2. MARCO TEÓRICO  

 
Revisaremos dos conceptos importantes 

relacionados con las variables de esta 

investigación que son el comportamiento 

tributario y la implementación de las TIC. 

 
2.1 Comportamiento tributario 

El comportamiento tributario se considera la 

manera en que se da cumplimiento de las 

obligaciones que tienen los contribuyentes las 

cuales incluyen las declaraciones, la 

facturación, pagos, entrega de informes de 

manera oportuna, reportes financieros, así 

como todos los anexos y disposiciones que las 

leyes establezcan (Arias y Torres 2015). 

 

 Existen varios factores que pueden 

determinar el cumplimiento de estas 

obligaciones, uno de los supuestos seria que 

las personas al pagar sus impuestos están 



seguras que esto les traerá beneficios directos 

hacia sus familias y la comunidad, como 

también podría ser lo contrario de que dejen de 

pagar o no lo hagan de manera correcta al 

considerar que no se verán compensados con 

mejores condiciones de salud, educación o 

seguridad entre otros, por lo cual se puede 

estableces que algunos elementos como 

podrían ser el desconocimiento de los 

procedimientos, leyes, normas o la conciencia 

tributaria, así como la complejidad para 

interpretar o cumplir los mismos tendrían que 

estar relacionados directamente con el 

cumplimiento de las obligaciones.  

La conciencia tributaria puede ser un 

determinante al momento de decidir si 

efectuaremos el pago de nuestras 

contribuciones o no, es decir que realmente 

queremos contribuir, así lo señalo Gaona 

2019, y por otra parte esta, si tenemos lo 

necesario para poder contribuir, contando col 

los mecanismos y herramientas para efectuar 

el cumplimiento de la contribución “saber y 

poder contribuir”.  
 
El saber cómo contribuir, se refiere a 

que tenemos los conocimientos necesarios y la 

información, sobre las reglas y 

procedimientos, así como el manejo de los 

programas y plataformas para un correcto 

cumplimiento y determinación de los 

procedimientos tributarios. Por eso se 

considera que la complejidad que tiene el 

cumplimiento de nuestras obligaciones y la 

carga tributaria influyen en el cumplimento de 

las mismas, ya que podría querer cumplir, pero 

el desconocimiento de las herramientas 

adecuadas y de la utilización de las TIC   

ocasionarían no cumplir y contribuir. 

 

A continuación, se presenta en la tabla 

1 la relación de diversas investigaciones 

relacionadas con el comportamiento tributario 

consultadas. 

 

 

 

Tabla 1. Investigaciones relacionadas con el 
Comportamiento Tributario 

 

AUTOR RESULTADO 

Bedoya, A. y 
Vásconez, B. 
(2010) 

Introduce la variable ‘moral’, 
como un factor determinante en 
la evasión y el cumplimiento 
tributario 

Burga (2015) 

El cumplimiento de sus 
obligaciones se encuentra 
influido por la conciencia 
tributaria de las empresas 
comerciales. 

Casar (2013) 
Establece cuatro determinantes 
para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal. 

Castañeda 
(2014) 

Factor central en el estudio del 
grado de moral tributaria es la 
corrupción. Definiendo a la 
moral como su disposición a 
pagar impuestos.  
Utilizando varios modelos probit 
ordenados, estimados con base 
en datos de la encuesta realizada 
en 2010 por Latinobarómetro. 

Gaibor, A., 
Manya, M., 
Piedrahita, D., 
y Carrera, 
W(2010) 

Uno de los mayores fenómenos 
que afectan el sistema tributario 
es la evasión fiscal 

González 
(2006) 

Los pequeños y medianos 
contribuyentes de baja 



significación fiscal son los más 
difíciles de fiscalizar, ya que en 
la mayoría de ellos la economía 
informal o subterránea en una 
práctica común en los países 
latinoamericanos. 

Hinojosa 
(2013) 

Factores externos y psicológicos 
para el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales 

Lozano 
Rodríguez 
(2014) 

Para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte de 
los microempresarios deben de 
establecerse regímenes 
preferenciales 

 
Fuente: elaboración propia con los datos e la bibliografía 
consultada. 
 
 
 
 

2.2. Implementación de las TIC  
 

En México cerca de 60 por ciento de 

la población económicamente activa (PEA) es 

informal y no cuenta con seguridad social; el 

Banco Mundial mostró su preocupación por 

los alcances del fenómeno y es punto 

pendiente en su agenda ya que lo considera 

alarmante. La informalidad es considerada 

como un síntoma de poco desarrollo y de baja 

productividad para un país, y es común que 

esté se asocie al desempleo, el ambulantaje, la 

falta de tecnología y la carencia de seguridad 

social, así como con los efectos negativos que 

ocasiona en la recaudación fiscal.  

Por tanto, aquellos que ya pertenecían 

al mercado laboral formal, y decidieron ya no 

continuar en el para incorporarse al informal, 

lo han hecho debido a lo complejo y restrictivo 

que éste se ha tornado o por no poder invertir 

en nueva tecnología, o por las sanciones que 

se establecen por no cumplirlas, lo que 

muestra una situación compleja y 

multifacética a la cual se enfrenta el país.  

 

Existen diversos estudios sobre el 

tema de que es lo que causa la informalidad y 

coinciden en que algunas de estas serían la 

educación, la edad, el género, el estado civil y 

el ingreso.  Castells (1989) y Harris y Todaro 

(1970) señalan, como los motivos prioritarios, 

lo rígido de las leyes que se generan en el 

mercado laboral; aspectos como la carencia de 

tecnología y el bajo nivel educativo motiva su 

fragmentación y crean uno dual. 

 

A continuación, se muestra la tabla 2 

en la cual se relacionan investigaciones 

relacionadas con esta variable independiente 

relacionada con la implementación de las TIC. 

 

Tabla 2. Investigaciones relacionadas con la 
implementación de las TIC 

AUTOR RESULTADO 

Álvarez, 
L. (2014) 

Micro, pequeñas y medianas 
empresas de la región no están 
preparadas para cumplir con las 
obligaciones fiscales utilizando las 
tecnologías de información y 
comunicación 

Castells 
1989 

La falta de Tecnología es un factor 
determinante en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

Harris y 
Todaro 
1970 

Señalan, como los motivos 
prioritarios, aspectos como la 
carencia de tecnología y el bajo nivel 
educativo. 

 
Nota: Elaboración Propia a partir de las referencias 
consultadas. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252018000100004#B4
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252018000100004#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252018000100004#B12


 
 
3. MÉTODO  

 
Se llevó a cabo un levantamiento de datos 

relacionados con los factores que se 

consideraron influyen en el comportamiento 

tributario, de los microempresarios para luego 

analizarlos mediante un estudio descriptivo. 

 

 La investigación fue transversal, y 

posee un enfoque cuantitativo, con alcance 

exploratorio y correlacional. 

 

 

 Fue llevada a cabo con datos 

relacionados a los factores que influyen el   

comportamiento tributario de las 

microempresas en México. 

  

 Para llevarla a cabo se estableció la 

siguiente Hipótesis: La implementación de las 

TIC influye en el comportamiento tributario 

de los microempresarios en relación al número 

de trabajadores que tienen.  

 
3.1. Tipo y diseño de la Investigación  

 
Para cada una de nuestras variables 

dependientes e independientes el tipo de esta 

investigación es cuantitativa.  

 Descriptiva, ya que se analizaron 

una serie de datos para comprobar que la 

variable considerada (implementación de las 

TIC) tienen un efecto en el comportamiento 

tributario de las microempresas. 

  Explicativa porque lo sitúa a partir 

de un evento determinado que fue la entada 

en vigor de la reforma fiscal del 2014, y 

causal porque se busca conocer las razones o 

causas que provocan ciertas situaciones, 

hechos o fenómenos. 

 El diseño de la investigación es no 

experimental transversal, propone un análisis 

de los factores determinantes que inciden en el 

comportamiento tributario de las 

microempresas, a través de la percepción de 

los microempresarios. 

 La variable dependiente de la 

investigación es Comportamiento Tributario, 

y la variable independiente en uno de los 

factores que inciden en el: Implementación de 

las TIC, en función de la variable de control el 

número de empleados que tienen. 

3.2 Tamaño y determinación de la 

muestra 

Para poder definir el tamaño de la muestra, 

ya que la población objeto de estudio no se 

puede conocer con exactitud, se procedió a 

determinar la muestra con base en una 

población infinita, por la cual se consideró un 

intervalo de confianza de 95%. 

Al realizar los cálculos, se obtuvo un 

tamaño de muestra de 384 encuestas, 

utilizando la formula con base en 

proporciones. 

Se aplicaron y la tasa de respuesta fue 

de 390 encuestas aplicadas que equivale al 



101.56% de la muestra calculada, por lo cual 

se considera apropiada y representativa. 

 
 

4. RESULTADOS  
 

De los datos recolectados se procesaron a 

través del programa estadístico SPSS 

Statistics 22 y de Eviews.  

 

Se Integraron dos diferentes bases de 

datos: La primera se integró por los 

resultados obtenidos por las variables 

dependientes e independientes y la segunda 

base de datos se construyó de los datos 

obtenidos por las variables de control entre 

las cuales se estableció como una de ellas 

el número de trabajadores del encuestado. 

La fiabilidad del instrumento aplicado 

fue comprobada con apoyo de la prueba 

Alfa de Cronbach. Para cada una de las 

variables dependientes consideradas que 

son; credibilidad, costumbre y capacidad 

económica, según se muestran en la tabla 

3. A partir del resultado obtenido el 

instrumento se considera aceptable. 
Tabla 3. Estadístico de Fiabilidad. 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

.885 20 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SPSS Statistics 
22. 
 

 También se corroboro la validez de 

los constructores a través del índice de 

KMO. Este valor se obtiene haciendo un 

análisis factorial, a partir de reducción de 

variables. 

 

Trabajadores promedio. 

La siguiente variable de control que se 

utilizó es el número de trabajadores que 

laboran dentro de las microempresas 

encuestadas donde se establecieron los 

siguientes rangos:  

1- Sin trabajadores 

2- 1 a 10 trabajadores 

3- De 11 a 30 trabajadores 

4- De 31 a 50 trabajadores 

5- Más de 50 trabajadores 

 Se observa en el siguiente gráfico 

(figura 2) que la mayoría de los 

microempresarios representando el 40% no 

tienen empleados, seguidos por lo que tienen 

de 0 a 10 trabajadores 38%   y el 15% que 

tienes de 11 a 30. A continuación, observamos 

la figura 1 en donde se encuentra 

representados el personal ocupado por las 

empresas participantes dentro de esta 

investigación: 

 
Figura 2. Número de trabajadores en las empresas 

encuestadas 
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Fuente: elaboración propia  
 

Después de realizar el análisis de los 

datos obtenidos en las encuestas se 

obtuvieron los resultados de cuáles eran los 

factores que más incidían en el 

comportamiento tributario de los 

microempresarios encontrando los 

siguientes resultados que se muestran en la 

tabla 4.  

 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos sobre factores 
que inciden en el comportamiento tributario 

 

NOMBRE REPRESENTACION 
  

Resistencia al Cambio 10.58% 
Carga Tributaria 10.52% 
Complejidad 10.18% 
Credibilidad 8.87% 
Costumbre 7.24% 
Facturación Electrónica 6.50% 
Fiscalización 5.90% 
Implementación de las TIC 4.7% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de 
análisis factorial  
 

En estos resultados la implementación 

de las TIC es el que tiene menor 

representatividad de los factores. 

Una vez obtenida esta información de 

las variables independientes se incorporaron 

los factores de la variable dependiente la cual 

está representada por el comportamiento 

tributario de los microempresarios para aplicar 

nuestros datos el método logit y llevar a cabo 

los análisis correspondientes. 

 

La utilización de este método permite, 

además de obtener estimaciones de la 

probabilidad de un suceso, identificar los 

factores de riesgo que determinan dichas 

probabilidades, así como la influencia o peso 

relativo que éstos tienen sobre las mismas.  

 

A continuación, se presenta la tabla 5 

en donde se encuentra el análisis que se llevó 

a cabo con los factores con el método logit. en 

el cual al compararlos con la variable 

dependiente se observa que las cinco primeras 

variables son significativas al tener su valor de 

0.0000. Las cuales representa la credibilidad, 

complejidad, el uso las tecnologías de 

Información y la facturación electrónica como 

factores que inciden en el comportamiento 

tributario ya que explican el 95%. 

 

Tabla 5. Análisis por el método Logit 

NOMBRE PROB. 
Credibilidad 0 
Complejidad 0 

Implementación de las TIC 0 
Facturación Electrónica 0 

Costumbre 0 
Resistencia al cambio 0.0877 

Carga Tributaria 0.8964 
Fiscalización 0.0611 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del 
Eviews, en el Método Logit 
 
 

Como se puede observar al incluir a la 

variable dependiente la implementación de las 



TIC resulta ser más significativa, que cuando 

no se relaciona con la variable dependiente.  

 

Estos resultados obtenidos llevaron a 

un nuevo análisis para determinar si alguna de 

las variables de control utilizadas en el estudio 

tenían alguna incidencia en los resultados, en 

especial se buscó comprobar si el hecho de 

tener trabajadores los microempresarios, tiene 

alguna incidencia en la variable independiente 

relacionada con la implementación de las TIC. 

 

Para llevar a cabo este análisis se multiplico a 

cada una de las variables dependiente e 

independientes por los factores obtenidos en la 

variable de control para la cual definiremos su 

nomenclatura de la siguiente manera 

Xt  Número de trabajadores  

 Por lo cual aplicamos la siguiente formula: 

 

ymed c x1 x1*xt x2 x2*xt x4 x4*xt x5 x5*xt 

x6 x6*xt x7 x7*xt x8 x8*xt x9 x9*xt 

 

Se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Comparación con Variable de 
Control 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de Eviews al llevar a cabo el análisis. 

 

En esta tabla se muestra los resultados 

obtenidos al relacionar el número de 

trabajadores con las variables que inciden con 

el comportamiento tributario. 

 

Así, al realizar la comparación de los 

factores con la variable de control trabajadores 

la cual representa número de trabajadores que 

laboran en la empresa se observa que el factor 

Implementación de las TIC es significativo ya 

que al tener más trabajadores se les complican 

el cumplimiento de obligaciones relacionados 

con el timbrado de la nómina, estos resultados 



se ven representados en nuestra tabla 7 a 

continuación.  

 

Tabla 7. Comparación con Variable de 
Control 

Variable Prob 
  

X4*Xt 0.1995 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Eviews. 

 

Donde X4 representa la 

implementación de las TICS y Xt el número de 

trabajadores de las empresas encuestadas 

dentro de la investigación. Al llevar a cabo 

estas comparaciones se observa que el número 

de trabajadores de las empresas tienen relación 

con el factor de implementación de las TIC ya 

que aumenta considerablemente su 

significancia.  

 
 

5. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los datos obtenidos, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

La Implementación de las TIC resulta 

ser importante en relación a las variables de 

control en especial cuando el microempresario 

tiene más trabajadores a su cargo, sin 

embargo, como un factor que influye en el 

comportamiento tributario tiene menor 

representatividad de otros factores cuando los 

microempresarios no tienen empleados. 

Valorándose de manera parcial la Hipótesis 

establecida de que la implementación de las 

TIC ocasionó que los microempresarios se 

vieran afectados al tener que invertir en ellas a 

partir de la reforma fiscal del 2014. Con lo cual 

no se concuerda con lo establecido por 

Álvarez 2014 y González 2018 sobre la 

necesidad de implementar las TIC para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Al llevar el análisis con el método 

Logit y las variables de control se comprobó 

que la implementación de las TIC, afecta más 

a las microempresas que tienen más 

empleados, ya que las obligaciones derivadas 

de la nómina están estrechamente relacionadas 

con el uso de las Tecnologías, como es el 

timbrado de la nómina, los pagos de las 

contribuciones de seguridad social, mismo que 

requieren de uso e implementación de las 

mismas, por lo cual se puede concluir que el 

número de empleados que tienen los 

microempresarios afecta directamente sobre el 

comportamiento tributario de los mismos. 
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Resumen Abstract 

a industria de los deportes electrónicos o ciber deportes 
se encuentra en un constante crecimiento año con año, 
adquiriendo cada vez mayor relevancia a una escala 
internacional. Cada vez más países y empresas ven en 
esta modalidad una manera de aumentar sus beneficios, 
y al mismo tiempo, un medio de desarrollo tecnológico 
y de innovación. 
En este trabajo de investigación documental con 
enfoque descriptivo y diseño no experimental, se 
analiza la situación actual de los deportes electrónicos, 
explicando en primera instancia el origen de los 
videojuegos y el cómo algunos de éstos han podido 
convertirse en E-sports; luego, se expondrán las cifras a 
nivel general describiendo lo que ha sucedido en los 
países más desarrollados en esta industria; y por último, 
se dará a conocer el panorama que encierra a esta 
disciplina en México viéndola como una alternativa 
para la innovación y la creación de empresas, sobre 
todo en el contexto de la actual pandemia del Covid-19. 
 

Palabras clave: E-sports, innovación, sofisticación 
empresarial. 

The e-sports or cyber sports industry is in constant 
growth year after year, acquiring more and more 
relevance on an international scale. More and 
more countries and companies see in this modality 
a way to increase their profits, and at the same 
time, means of technological development and 
innovation. 
In this documentary research work with a 
descriptive approach and non-experimental design, 
the current situation of e-sports is analyzed, first 
explaining the origin of video games and how 
some of these have been able to become E-sports; 
then, the figures will be presented at a general 
level describing what has happened in the most 
developed countries in this industry; and finally, 
the panorama of this discipline in Mexico will be 
presented, seeing it as an alternative for innovation 
and the creation of companies, especially in the 
context of the current pandemic of Covid-19. 
 

Keywords: E-sports, innovation, business 
sophistication. 
JEL: L67, L82, O15. 



1. INTRODUCCIÓN 
La industria de los ciber deportes, en México, 
ha llegado a ser una oportunidad de ingresos 
para cientos de jóvenes en el periodo de 
pandemia, ya que, en la actualidad, se 
entiende que el hecho de pasar tiempo 
“jugando un juego”, ya no es más una 
actividad de ocio.  

El objetivo del trabajo de investigación es 
analizar el impacto económico de la industria 
de los E-sports a partir de la sofisticación de 
las empresas que han desarrollado estos 
modelos de negocios. La industria de los 
videojuegos, a raíz de la cuarentena 
ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, ha 
sido una de las industrias que, lejos de verse 
afectada, ha incrementado considerablemente 
sus ganancias a nivel mundial. En esta 
aproximación, se analiza la industria de los E-
sports en otros países para determinar qué 
factores podrían implementarse en México 
con el fin de mejorar la industria interna. 

La industria de los videojuegos, a pesar del 
poco tiempo de vida que lleva 
(aproximadamente 50 años), es una de las 
industrias que más beneficios económicos 

percibe año con año, incluso superando a los 
ingresos de las industrias de la música y del 
cine, juntas. Según estimaciones de Newzoo, 
agencia de estadística más importante del 
sector de los videojuegos, en 2019, esta 
industria alcanzó una facturación a nivel 
mundial de 152 mil millones de dólares, lo 
que representó un crecimiento de 9.6% 
respecto al año anterior. Casi la mitad de esta 
cifra (un 47.4%) viene de la región Asia-
Pacífico, principalmente de los mercados 
chinos y japoneses (Wijman, 2019). 

La región de Latinoamérica en el año 
2019, fue la cuarta región que más ingresos 
generó en la industria, principalmente por la 
participación de México y Brasil, que 
produjeron un total de 5,600 millones de 
dólares, lo que representó un crecimiento del 
11.1% respecto al año anterior. Este 
crecimiento, aunado a la cantidad de 
jugadores que se sumaron, convierte a la 
región latinoamericana en la de mayor 
crecimiento del mundo. Además, México es 
el líder actual de la región y es considerado 
como el doceavo lugar a nivel mundial 
(Zapién, 2019). 

Figura 1. Distribución porcentual de las ventas de videojuegos, por regiones en el mundo. 

 

NOTA: YoY: año con año, con cifras en billones de dólares. 

Fuente: extraído de Newzoo, 2019. 
 



A la industria de los E-sports (más 
adelante se explica la diferencia entre E-
sports y los videojuegos), en 2017, ingresaron 
un total de 950 millones de dólares (Guiñón, 
2017), lo que representa menos del 1% del 
total de la industria de los videojuegos. Esta 
cifra, como se puede ver, aunque es 
sustancialmente menor, sigue siendo una 
suma significativa, tres cuartas partes de estos 
ingresos son obtenidos gracias a los derechos 
de retransmisión y a los patrocinios. Cabe 
remarcar que en esta cantidad se dejaron 
fuera el cálculo de los premios, los salarios de 
los jugadores, las contribuciones de los fans a 
los premios, los ingresos de las apuestas 
relacionadas con los E-sports y las 
inversiones que reciben los clubes de 
deportes electrónicos (Cristòfol et al., 2020). 

En 2021, pese a las enormes incógnitas 
que ha traído consigo la pandemia covid-19, 
y aun cuando muchos sectores se han visto en 
peligro debido a las interrupciones laborales a 
causa de lo mismo, la industria de los E-
sports ha sido una de las pocas que ha 
logrado beneficiarse de esto. Diversas 
agencias de noticias atribuyen este 
crecimiento como un efecto de la cuarentena 
a la que tuvimos que someternos, es decir, 
que los deportes electrónicos han crecido 
gracias a que las personas se vieron obligadas 
a realizar actividades desde sus casas; sin 
embargo, se dice, que al terminar el encierro 
esta industria volverá a sus cifras normales de 
usuarios (Galván, 2020). 

2. MARCO TEÓRICO 

La Industria de los videojuegos 

De acuerdo con la Real Academia Española, 
la palabra videojuego se puede definir como: 
“juego electrónico que se visualiza en una 
pantalla”, o también: “dispositivo electrónico 
que permite, mediante mandos apropiados, 
simular juegos en las pantallas de un 
televisor, una computadora u otro dispositivo 
electrónico”. 

Al igual que con cualquier otra industria 
perteneciente al entretenimiento, el origen o 
inicio de los videojuegos, no está del todo 
claro, sin embargo, se ha llegado a un 
“acuerdo” no escrito en el cual se ha 

determinado que el punto de partida se 
encuentra en el año 1952, con la invención 
del juego Nought and Crosses, también 
llamado OXO; éste, fue desarrollado por 
Alexander S. Douglas como parte de su 
trabajo doctoral en la Universidad de 
Cambridge. Posteriormente, en 1958, el físico 
William Higginbotham, desarrolló el juego 
Tennis for two, el cual, ayudándose de un 
programa para calcular trayectorias y un 
oscilatorio, simulaba un juego de tenis (Belli 
y López Raventós, 2008). 

Cuatro años más tarde, en 1962, Steve 
Russell, estudiante del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT), creó el 
primer juego para computadora, bautizándolo 
como Spacewar. Este juego fue un hito, ya 
que se separó de la era análoga y dio paso a la 
era digital. Sin embargo, pese a la 
popularidad que ganó, tanto dentro como 
fuera de dicha universidad, su 
comercialización no pudo ser posible, ya que 
era jugado en computadoras sumamente 
costosas, las cuales, en ese momento, no eran 
de fácil acceso al público (Kowert & Quandt, 
2016). Es en el año 1971, cuando Nolan 
Bushnell, estudiante de la Universidad de 
Oxford, desarrolla una versión similar de 
Spacewar, pero lo que la hacía distinta, es 
que ésta podía ser jugada en una máquina que 
servía específicamente para esto y cuya 
elaboración era más económica que la de una 
computadora de esa fecha. (Belli y López 
Raventós, 2008). Este hecho dio paso a dos 
de los sucesos más relevantes en la historia de 
los videojuegos: a las “Arcades” (actualmente 
extintas); y a la Atari, la primera consola 
conocida. 

Atari, sirvió como precursor de muchas 
otras consolas que, al igual que ella, 
comenzaron a captar la atención del público 
en muy poco tiempo. Sin embargo, en 1983, 
este auge se vio opacado por lo que hoy se 
conoce como la crisis del videojuego. Este 
acontecimiento afectó especialmente a 
Estados Unidos y a Canadá, quienes en aquel 
entonces eran los principales - por no decir 
únicos - desarrolladores de videojuegos; esto 
causó que empresas en otras partes del 
mundo vieran una oportunidad de 



introducirse en esta industria. Fue así como 
en Japón, en ese mismo año, Nintendo lanzó 
al mercado la consola Famicom (conocida en 
occidente como Nintendo Entertainment 
System [NES]) siendo todo un éxito de 
ventas y marcando toda una generación de 
nuevas consolas domésticas. (Belli y López 
Raventós, 2008). 

En 1985, cuando la crisis del videojuego 
culminó, la mayoría de las empresas 
estadounidenses ya no tenían la capacidad 
para poder competir con la NES de Nintendo, 
por lo que decidieron “adoptarla”, es decir, 
que comenzaron a desarrollar juegos que 
podían ser jugados en esta consola. 

A finales de los 80s, principios de los 90s, 
con el salto técnico que significó la 
arquitectura de 16 bits, las empresas de 
videojuegos no demoraron en implementar 
esta nueva tecnología en el desarrollo de sus 
lanzamientos, consiguiendo así los primeros 
entornos tridimensionales. Posteriormente, en 
1993, con la llegada de la arquitectura de 32 y 
64 bits, surgieron las primeras consolas 
portátiles, las cuales permitían que el usuario 
pudiera entretenerse sin la necesidad de 
quedarse estático en un mismo lugar. Cinco 
años más tarde, en 1998, con el desarrollo de 
la arquitectura de 128 bits, la fabricación de 
videojuegos dio un salto muy importante, ya 
que esta nueva tecnología permitía crear 
entornos de jugabilidad más dinámicos y con 
mecánicas más fluidas, lo que impulsó a que 
más personas se adentraran en este mundo 
(Banks, 2017). 

Desde 2005 hasta la actualidad, la 
fabricación de consolas de videojuegos se ha 
llegado a considerar como un oligopolio, 
debido a que existen sólo tres grandes 
competidoras: Sony (PlayStation), Microsoft 
(Xbox) y Nintendo. Pero, cuando se hace 
referencia al desarrollo meramente de 
videojuegos, existen una infinidad de 
empresas que aún se dedican a esto. 

No obstante, las consolas, no son el único 
medio que existe hoy día para jugar 
videojuegos, ya que también podemos hacer 
uso de dispositivos móviles (smartphones y 
tabletas), de equipos de cómputo (laptops y 

computadoras de escritorio) y de otras 
plataformas para juegos más casuales 
(Facebook o páginas de internet). 

2.1 Origen de los E-sports 

De acuerdo con Riquelme (2020), la primera 
vez que se usó el término E-sports fue a 
finales de la década de los 90s y fue 
empleado por el periodista británico Matt 
Bettington, quien comparaba los deportes 
electrónicos con los deportes tradicionales. 
Sin embargo, aunque este término es de 
creación reciente, los torneos de esta índole 
datan de años atrás; distintas fuentes 
coinciden en que el primer torneo de E-sports 
se llevó a cabo en 1972 en la Universidad de 
Stanford, en donde un grupo de cinco 
estudiantes compitieron en el juego 
Spacewar. Luego, en 1980, la empresa Atari 
convocó a un torneo de Space Invaders el 
cual convocó a 10,000 personas, lo que lo 
convierte en el primer evento masivo de este 
tipo. (Riquelme, 2020). En 2008, 
aprovechando que el ambiente competitivo de 
los E-sports se estaba volviendo popular y 
estaba consiguiendo una gran audiencia, se 
fundó la Federación Internacional de E-sports 
(IeSF), la cual contribuyó enormemente a que 
los deportes electrónicos sean lo que son hoy, 
desde el establecimiento de reglas 
internacionales, hasta la aplicación de 
estándares con el fin de mantener la 
integridad de los juegos. Al principio, esta 
federación comenzó con nueve países 
integrantes y, en la actualidad, cuenta con 
ochenta y ocho miembros (Young, Nauright 
& Suveatwatanakul, 2020). 

Aunque la importancia de los E-sports es 
un hecho medible y reconocido por diversas 
asociaciones de deportes, aún persiste el 
debate entre aceptarlo o no como un deporte 
real. Parry (2018) argumenta que existen seis 
criterios principales que todo deporte debe 
tener: 1) ser practicado por humanos, 2) ser 
físico, 3) requerir de habilidad, 4) deben 
existir concursos, 5) debe tener reglas que lo 
regulen, y 6) ser institucionalizado. Sin 
embargo, de aceptar estos criterios, muchos 
de los deportes actuales “correrían con la 
misma suerte” que los deportes electrónicos. 



2.2. Diferencia entre Videojuegos y E-
sports 

Para aclarar las diferencias que existen entre 
estas dos industrias, podemos partir de una 
premisa muy sencilla: “Todos los E-sports 
son videojuegos, pero no todos los 
videojuegos son E-sports”. 

De acuerdo con Gimeno (2019), los 
deportes electrónicos deben cumplir con 
ciertos requisitos: todos los jugadores deben 
estar en igualdad de condiciones, esto quiere 
decir que no debe ser un juego Pay to Win o 
traducido al español, pagar para ganar, en 
donde los jugadores que inviertan más dinero 
son los que tienen una mayor posibilidad de 
llevarse la victoria. Por tanto, lo que 
realmente determina el triunfo es la habilidad 
de los jugadores. Además, el juego debe tener 
un ambiente competitivo, en donde cientos o 
miles de jugadores se reúnan cada 
determinado tiempo con el afán de rivalizar 
entre sí. Estos enfrentamientos pueden darse 
de manera presencial u online. Otro factor 
importante es que debe mantenerse con 
constantes actualizaciones, esto con el fin de 
arreglar problemas de desequilibrios que 
surjan, evitando así que se vuelva desigual. 
Por último y el punto más importante es el 
hecho de que debe tener una liga competitiva, 
seria y regulada, en donde distintos equipos 
puedan competir entre sí para ganar premios. 
En estas ligas, deben existir patrocinadores 
y/o empresas que las sostengan, al mismo 
tiempo que hacen promoción en medios 
convencionales de publicidad. 

2.3 E-sports 

Hasta la fecha, la palabra E-sports aún no 
cuenta con una definición aceptada por la 
mayoría, aunque, de acuerdo con lo que dice 
Del Río González (2018) “se le considera 
como la práctica competitiva, ya sea contra 
otros jugadores o contra variables como el 
tiempo, de los videojuegos actuales”. 

Otra definición que existe acerca de esta 
práctica fue dada por el fundador de la Liga 
de Videojuegos Profesional, Sergi Mesonero 
(Citado en Chanson, 2017): 

Los E-sports son competiciones de 
videojuegos estructuradas, ni más ni 
menos. No creo que haya que complicarse 
demasiado. En esta definición caben tanto 
las competiciones amateurs como las 
competiciones profesionales, que están 
dirigidas más hacia el espectáculo y a los 
espectadores. Hay intentos de definir a los 
E-sports desde una perspectiva más cerrada 
incluyendo sólo las competiciones 
profesionales, pero para mí, siempre que las 
amateurs tengan una estructura y un 
espíritu deportivo detrás, se deben incluir 
también (Chanson, 2017, p.31). 

2.4 Impacto económico de los E-sports 

Si bien un videojuego debe tener cierta 
estructura y reglas que le permitan ser 
considerado un e-sport, esto no se limita al 
dispositivo donde es jugado, esto quiere decir 
que, aunque la mayoría de los deportes 
electrónicos son jugados en equipos de 
cómputo, también existen casos en donde 
pueden llevarse a cabo en consolas y en 
dispositivos móviles. La figura 2 indica las 
ganancias generadas por esta industria.  

Año con año, los deportes electrónicos 
aumentan su nivel y profesionalización y con 
ello, logran atraer a grandes marcas que 
quieren publicitarse a través de ellas. De 
acuerdo con la agencia de marketing 
Antevenio (2019), el mercado objetivo al que 
van dirigido los E-sports puede delimitarse de 
manera sencilla como: adultos jóvenes entre 
los 21 y 35 años; además con frecuencia se 
piensa que este deporte está dirigido hacia el 
público masculino (mayormente sí), pero, 
desde hace unos años, la participación de 
mujeres dentro de éstos ha ido en aumento. 

  



Figura 2. Distribución porcentual de las ganancias de los E-sports 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Newzoo, 2019.

 

Al igual que en el fútbol o en la Fórmula 1, 
las marcas que deseen ingresar en esta 
industria pueden hacerlo por dos caminos: 
patrocinando equipos conocidos o 
publicitándose durante un evento, torneo o 
competencia. 

Por lo general, hasta hace unos años, las 
marcas que aprovechaban esta plataforma de 
los deportes electrónicos eran marcas que se 
podían considerar afines a la industria, es 
decir, empresas de tecnología, de videojuegos 
o, tal vez, de bebidas energéticas; sin 
embargo, actualmente, hay registros que 

indican que empresas como Nike, Domino’s, 
Mercedes-Benz o hasta Gucci, han decidido 
usar este medio. 

Según datos de Newzoo, de los casi mil 
millones de dólares que generaron los E-
sports en el 2018, un 40% provienen de los 
patrocinadores y 19% de la publicidad, es 
decir, que más de la mitad de lo que se 
generó viene únicamente de dos fuentes. 
También, cabe recalcar que ambas fuentes 
tuvieron incrementos con respecto al año 
anterior, siendo de 53.2% y 23.8% 
respectivamente. 

Figura 3. Distribución porcentual de las actividades que más ingresos generan en los E-sports 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Newzoo, 2019.

2.4 Premios 

Este factor ha sido el que más ha motivado o 

impulsado a la mayoría de los jugadores 
profesionales para adentrarse en esta 
industria, ya que, aunque al principio haya 



comenzado como un pasatiempo, ven que 
existe la oportunidad de poder vivir de ello. 
En la escena competitiva se pueden encontrar 
casos de jóvenes (principalmente en las 
regiones asiáticas y europeas) que, después 
de entrenar durante cierto periodo de tiempo, 
han convertido su afán de jugar videojuegos 
en algo que les genera un ingreso; no 
obstante, retomando el parecido que existe 
con el fútbol, no todos los que juegan a este 
deporte pueden convertirse en profesionales. 

Uno de los años más prolíficos en la industria 
de los deportes electrónicos fue 2019; ya que, 
si bien la cantidad de torneos o competencias 
no se alejó del común, los premios que se 
otorgaron sí fueron mucho más 
sobresalientes. Según datos de Maeso (2020), 
contando únicamente los premios que se 
dieron en los diez torneos de E-sports más 
importantes, se juntó una bolsa de más de 184 
millones de dólares. 

2.5 Apuestas 

El mundo de las apuestas es muy difícil de 
contabilizar, esto debido a la gran cantidad de 
páginas que existen para hacerlo (tanto 
oficiales como no oficiales), sin embargo, hay 
agencias que, con el fin de regular dicha 
actividad, tienen la labor de generar 
estimaciones de cuánto dinero mueven. 
Mateo (2019), con datos de la firma Eilers & 
Krejcik Gaming, estimó que la industria 
moverá una cifra de 13,000 millones de 
dólares, esto contando todas las formas de 
betting: apuestas con dinero real, con 
artículos/skins de los juegos y criptomonedas. 
Para darnos una idea de cuán considerable es 
esta cifra, vale la pena compararla con la 
cantidad que la BBC estimó para la industria 
del fútbol en 2013: entre 49,000 y 70,000 
millones de dólares. En este factor de las 
apuestas, los títulos de E-sports que más 
dinero mueven son: League of Legends, con 
un 38% de las apuestas realizadas; CS: GO, 
con 29%; y Dota 2, con 18%; seguidos de 
otros. 

2.6 Merchandising 

El merchandising o merchandise, es una de 
las principales fuentes de ingreso que tiene un 
equipo profesional de E-sports, quienes, al 

igual que en los deportes tradicionales, deben 
mantenerse en constante cambio para seguir 
atrayendo la atención de sus fanáticos. 

Para equipos como G2 o FNATIC, dos de los 
equipos más grandes de League of Legends 
en occidente, la inversión en ropa o 
accesorios ha traído sus beneficios, no 
obstante, para muchos clubes pequeños esto 
puede convertirse en algo perjudicial debido a 
que no cuentan con una base sólida de 
entusiastas, es por eso por lo que, la mayoría, 
optan por fabricar un número limitado de 
prendas. 

Otro dato, es el hecho de que muchos 
clubes de otras disciplinas - principalmente 
fútbol - han empezado a incursionar en el 
mundo de los E-sports, por lo que se ha 
vuelto común ver equipos como Paris Saint-
Germain (Fútbol), Raptors (NBA) o inclusive 
el Club Deportivo Guadalajara (Fútbol), 
jugando torneos de deportes electrónicos. Al 
hacer esto, ellos ya cuentan con un soporte de 
fanáticos que los siguen independientemente 
de la actividad que hagan, esto vuelve más 
sencilla la labor de venta del merchandise de 
su nuevo equipo de e-sport. En 2018, el 
merchandising representó un 10.9% del total 
de los ingresos generados, lo que se traduce 
en poco más de 95 millones de dólares 
(Newzoo, 2019). 

2.7 Monetización en plataformas de 
video 

No cabe duda de que la internet ha sido la 
principal herramienta que ha permitido que 
los E-sports hayan logrado la masividad que 
hoy día los caracteriza, pero hasta hace unos 
años, si alguien quería ver una competencia o 
un torneo de un deporte electrónico, debía 
buscar exhaustivamente en la web, a veces 
sin obtener resultados. Sin embargo, en 2005, 
con la invención de YouTube, esto cambió. 
La plataforma se ha convertido en el punto de 
reunión para millones de videos, entre ellos, 
los relativos a la industria de los E-sports, por 
lo que, actualmente es mucho más fácil ver la 
transmisión o retransmisión de los deportes 
electrónicos. De acuerdo con estimaciones de 
Newzoo (2019), la cantidad de espectadores 
de E-sports ascenderá a 557 millones de 



usuarios para 2021, lo que se traduce en un 
mercado más grande y por tanto más 
atractivo para las marcas que deseen 
publicitarse.  

Actualmente existen tres grandes 
plataformas de streaming, cada una 
brindando algo diferente de la otra, y, las 
cuales representan más del 90% del mercado. 
En primer lugar, con un 61% del total, se 
encuentra Twitch. Esta plataforma ganó 
relevancia en 2014 cuando la empresa 
Amazon decidió comprarla. Desde su 
adquisición, la página se ha encontrado en 
constantes cambios, lo que la mantiene 
siempre innovadora y moderna, además 
frecuentemente genera tratos con empresas 
desarrolladoras de videojuegos y con 
streamers famosos, para tener exclusividad 
dentro de su canal. La plataforma es de 
acceso gratuito, cuenta con una suscripción 
mensual que brinda recompensas en una gran 
cantidad de juegos, lo que la convierte en la 
única de las tres plataformas que puede hacer 
esto. Esta plataforma recibe un promedio 
diario de dos millones de espectadores 
(Twitch Tracker, 2020). 

La segunda plataforma más importante es 
YouTube Gaming; es un apartado dentro del 
mismo YouTube en donde los creadores de 
contenido pueden hacer directos con el fin de 
llegar a una audiencia. Si bien YouTube es 
conocida por ser una página de videos, desde 
hace unos años también se presenta como una 
opción viable al momento de hacer 
streaming. Su cuota de mercado asciende al 
27.9% del total. Lo interesante de ésta es que 
permite a los creadores de contenido una 
exposición más grande ya que su target no se 
ve limitado a la comunidad gamer. Otro 
factor importante, es el hecho de que Blizzard 
(una de las desarrolladoras de videojuegos 
más importante de la industria) anunció a 
principios de este año que iba a transferirse a 
YouTube Gaming, con esto, hizo que una 
gran parte de sus seguidores migrara hacia 
esta plataforma. 

En tercera posición, con un 8.5% del 
mercado total, se encuentra Facebook 
Gaming, al igual que YouTube Gaming, es el 

apartado que permite a creadores de 
contenido generar sus streams dentro de 
Facebook. Cabe recalcar que, aunque 8.5% 
parezca una cantidad muy pequeña de 
porcentaje en comparación a sus dos 
competidoras, esta plataforma es la que ha 
mostrado un mayor crecimiento año con año. 
El punto que la distingue y por lo que ha 
empezado a llamar la atención dentro de la 
comunidad de streamers, es que brinda una 
mayor cantidad de opciones para generar 
ingresos en comparación a sus rivales, 
además de que el proceso es menos 
burocrático. 

2.8 E-sports de mayor crecimiento en la 
última década 

Así como sucede en cualquier otra industria, 
la industria de los E-sports cuenta con juegos 
que son los que más atraen la atención de los 
espectadores. Para poder entender la 
relevancia que cada uno de ellos tiene, se 
tomarán en cuenta los siguientes factores: 
premios de torneos y competencias, presencia 
en plataformas de streaming y número 
(aproximado) de fanáticos a nivel global. 

Es importante aclarar que juegos como 
Fortnite o PUBG, a pesar de que son de los 
deportes electrónicos que mayores premios 
otorgan en sus torneos, no entran en esta 
categoría ya que no cuentan con una gran 
presencia fuera del ámbito competitivo. 

2.9 Dota 2 

Antes de que este juego saliera al público, la 
dinámica que operaban los deportes 
electrónicos de ese momento era demasiado 
monótona por lo que la audiencia era 
considerablemente más reducida que la que 
existe actualmente. Desde su lanzamiento en 
2013, Dota 2 ha sido el e-sport que mayor 
relevancia ha tenido tanto en la escena 
profesional, como en la escena amateur; esto 
lo logró, en gran medida, gracias a su 
estrategia de torneo, en donde convocó a los 
mejores jugadores del juego y los hizo 
competir entre sí, y en donde el ganador se 
llevaría un premio de un millón de dólares, 
cifra que año con año ha ido en aumento. En 
2019, la cifra del premio alcanzó una suma 



récord, siendo de 34 millones de dólares.   

Pese a que este deporte es considerado el 
rey de los E-sports, tiene un problema muy 
grande y es el hecho de que su desarrolladora 
(Valve) pocas veces da cabida a nuevos 
jugadores o inclusive a nuevos clubes, lo que 
desalienta a quienes tratan de adentrarse a 
este juego (Academia E-sports, s.f.). 

Counter Strike: Global Offensive 

Counter Strike es uno de los E-sports que 
más tiempo lleva en la escena profesional; su 
historia se remonta al año 2002 cuando el 
panorama competitivo apenas estaba 
instalándose. Gracias a su longevidad, ha 
generado una de las audiencias más grandes 
de la industria, misma que se mantiene fiel al 
juego. En 2019, fue el tercer e-sport que más 
premios entregó. Debido a la fama que ha 
logrado y a la cantidad de fanáticos que tiene, 
es uno de los deportes electrónicos con más 
torneos y competencias en el año, siendo uno 
de los principales eventos en la competencia 
World Electronic E-sports Game. Además, 
algo que ha incrementado su popularidad es 
que son de los pocos deportes que cuentan 
con una liga femenil, la cual desde hace unos 
años ha empezado a tomar relevancia en la 
comunidad gamer. 

League of Legends 

Creado en el año 2009, League of Legends es 
uno de los casos más interesantes de la 

industria, ya que, pese a no ofrecer premios 
con cantidades tan cuantiosas como su 
competencia, su nombre ha permeado en 
distintos países alrededor del mundo. 
Actualmente, este e-sport se encuentra en el 
rango número uno de espectadores en la 
plataforma de Twitch, con un promedio de 
150 mil viewers diarios. (Twitch Tracker, 
2020). Parte de su éxito se debe a la 
estructura que han manejado al momento de 
las competencias y torneos, ya que han 
creado ligas en distintas regiones del mundo, 
por ejemplo: China, Corea del Sur, 
Latinoamérica, Estados Unidos, Brasil, etc. 
Esta división por regiones permite que 
equipos pequeños puedan aspirar a competir 
profesionalmente sin necesidad de invertir 
cantidades numerosas de dinero. Además, si 
un equipo logra ganar su liga, éste tiene 
acceso directo al mundial, lo que deriva en 
mejores premios para el club.  

Como último dato, la empresa 
desarrolladora de este deporte electrónico, 
Riot Games, fue adquirida por la compañía 
multinacional Tencent en 2015. Es una de las 
empresas chinas más importantes de aquel 
país, y cuyo giro se centra en la publicidad y 
en proveer productos y servicios de internet. 
Tan sólo en 2019, y por conceptos de venta y 
distribución de videojuegos, esta empresa 
generó un total de 5,225 millones de dólares 
(Newzoo, 2019). 

 

Tabla 1. Compañías de videojuegos que más ingresos generaron durante 2019 

Posición Compañía Ganancias en millones de dólares 

1 Tencent 5,225 

2 Sony 3,879 

3 Apple 2,887 

4 Microsoft 2,831 

5 Nintendo 2,886 

Fuente: Newzoo, 2019. 

 

FIFA 

Aunque este deporte electrónico no es tan 
grande como los otros tres, vale la pena 

hablar de él ya que se trata del único e-sport 
que no se juega en computadoras, sino en 
consolas. A diferencia de los tres primeros, 
este juego ya tiene un periodo largo de 



tiempo en el mercado, haciendo su primera 
aparición en el año 1993 para la consola Sega 
Genesis y debutando como e-sport en el año 
2000 (Meristation, 2020). 

El factor que más ha jugado a su favor es 
el hecho de que tiene al deporte tradicional 
más influyente: el soccer. Con esto, el juego 
de FIFA no tiene sólo fanáticos de los 
deportes electrónicos dentro de su audiencia, 
sino también a los seguidores de este deporte. 
En los últimos años, la relación entre el fútbol 
tradicional y el fútbol electrónico ha 
mejorado enormemente, a tal grado que 
equipos y jugadores profesionales del deporte 
clásico han decidido crear una ramificación 
enfocada al deporte digital; algunos de los 
casos más sonados han sido: Paris Saint-
Germain (Francia), Club Deportivo 
Guadalajara (México), Real Madrid CF 
(España), FC Schalke 04 (Alemania), o 
inclusive jugadores como Zlatan Ibrahimovic 
(Romero, 2019). 

Rosas (2020) menciona que FIFA 21 (el 
juego más reciente de la franquicia), se 
consolidó como el videojuego más vendido 
del mes de octubre del presente año, logro 
que parece extraño ya que en ninguna de sus 
anteriores entregas lo había conseguido, este 
hecho se debió principalmente al buen 
recibimiento que tuvo este título en el 
mercado japonés. 

Caso Región Asia-Pacífico 

Actualmente, la región Asia-Pacífico es 
considerada la región económica más 
importante del planeta; según datos del portal 
de noticias chino, Xinhua News (2020), este 
territorio representa el 38% de la población 
mundial, el 61% del PIB mundial y el 47% 
del comercio mundial. Países como China, 
Corea del Sur o Japón, son reconocidos por 
sus avances dentro del ámbito tecnológico, 
pero además, por tener tasas de pobreza muy 
bajas o tasas de población en clase media 
muy altas. Esto último, permite que sus 
habitantes puedan costear sus gastos 
indispensables, como comida, agua, luz o 
vivienda, y aun así contar con efectivo 
sobrante, pudiendo así, gastarlo en bienes o 
servicios triviales, como viajes, carros o 

boletos de cine, o si lo vemos desde el punto 
de vista de los E-sports, pueden comprar 
dispositivos móviles, consolas de videojuegos 
o equipos de cómputo modernos. 

China 

Los videojuegos se han convertido en una 
actividad muy popular dentro de la cultura 
china. De acuerdo con datos de Newzoo 
(2019), se espera que esta industria genere 
más de 40 mil millones de dólares para 
finales de 2020. Estas cifras se deben, en gran 
medida, a dos factores: 1) al porcentaje de 
personas que tienen acceso a internet, de 
aproximadamente 900 millones, lo que 
convierte a China en el país con más 
internautas en el mundo, y 2) los avances 
tecnológicos, lo que consigue que industrias 
como la de los videojuegos decidan 
establecerse en este país. 

Los E-sports para PC que más se juegan en 
este gigante asiático son: League of Legends, 
Dota 2, CrossFire, Clash Royale, Arena of 
Valor y Honor of Kings. La King Pro-League 
(de Arena of Valor) o la final de 2018 de la 
mid-season Invitational de League of 
Legends, fueron vistas por 15 millones y 126 
millones de espectadores respectivamente. 
Sin embargo, el mercado más grande de 
deportes electrónicos de este país recae en los 
dispositivos móviles, ya que más del 95% de 
los usuarios de internet utilizan sus 
smartphones para conectarse. 

Otro punto para destacar es la actual 
profesionalización que se le da a esta 
práctica, desde entrenadores hasta estadios 
específicamente para E-sports, es lo que ha 
logrado que China sea visto como uno de los 
países más importantes dentro de este rubro. 
En 2019, este país reconoció a los E-sports 
como una actividad profesional mediante un 
organismo llamado Ministerio de Recursos 
Humanos y Seguridad Social, legalizando así 
títulos como “profesional de los E-sports” u 
“operador de E-sports”, lo que brindaría a los 
jugadores derechos laborales como visas de 
trabajo (Garza, 2019). No obstante, esta 
profesionalización también ha traído una 
competitividad enorme entre los jugadores, lo 
que causa que muchos de ellos jamás puedan 



debutar en la escena profesional. 

Corea del Sur 

Este mercado, es considerado como el más 
importante para la industria de los 
videojuegos. En 1963, al llegar Park Chung 
Lee al poder, éste se dio cuenta que la 
economía del país se encontraba estancada, 
por lo que, valiéndose de su poder y 
autoritarismo, obligó a las empresas más 
productivas de ese tiempo a cambiar su giro 
comercial a uno que impulsase el desarrollo 
tecnológico de la región, creando así los 
famosos Chaebol. Este impulso que se le dio 
a la tecnología logró que, en menos de 30 
años, Corea se levantará como una potencia 
económica. En los años 90s, habiendo 
conseguido una industria tecnológica 
comparable incluso a la de su vecino Japón, 
empezaron a surgir startups cuyo negocio era 

la apertura de ciber cafés, lugares en donde se 
pudiera convivir con amigos al mismo tiempo 
que puedes jugar en internet. Este modelo de 
negocio ganó tanta popularidad que, en sólo 
tres años, de 1997 a 2000, la apertura de 
establecimientos con esa temática se 
multiplicó por 200 en todo el país (García 
Callealta, 2016), impulsando así el comienzo 
del actual imperio coreano de los E-sports. 
En la actualidad, Corea tiene el cuarto lugar 
en el ranking de países que más ganancias 
generarán para la industria de los videojuegos 
en 2020, tan sólo por debajo de China, 
Estados Unidos y Japón; lo impresionante de 
este caso es que la población coreana es 
mucho menor en comparación a la de los tres 
países que están por debajo de ella 
(Alemania, Reino Unido y Francia). La tabla 
2 explica los datos anteriormente expuestos. 

 

Tabla 2. Países con mayores ganancias por videojuegos 

Lugar País Región Población 
(millones de 
habitantes) 

Población con interntet (millones de 
habitantes) 

Ganancias 
(Millones de 
dólares) 

1 China Asia-Pacífico 1,439 907.5 40,854 
2 EE.UU Norteamérica 331 284.9 36,921 
3 Japón Asia-Pacífico 126.5 101.5 18,683 
4 Corea del 

Sur 
Asia-Pacífico 51.3 48.2 6,564 

5 Alemania Europa 83.8 75.5 5,965 
6 Reino Unido Europa 67.9 61.8 5,511 
7 Francia  Europa 65.3 58.2 3,987 

Fuente: elaboración propia con datos de Newzoo, 2019. 

 

Al igual que China, este país cuenta con 
distintas ligas en varios deportes electrónicos, 
siendo la más conocida la League of Legends 
Champions Korea (o LCK) de League of 
Legends. La profesionalización que han dado 
a esta práctica es un punto característico de 
este mercado, a tal grado que sus deportistas 
de E-sports suelen estar mejor pagados que 
sus atletas de deportes tradicionales. Además, 
en 2018, Riot Games (la empresa 
desarrolladora de League of Legends) 
inauguró el LOL Park, una infraestructura 
que hará de estadio para la LCK, lo que causó 
un impulso aún mayor para la industria de los 
videojuegos de este país (Pérez, 2018). 

Otros países de la región Asia-Pacífico 

Otros países que también han empezado a 
generar sus propias ligas son: Hong Kong, 
Taiwán, Malasia, Indonesia e inclusive 
Australia. Sin embargo, para muchas de las 
empresas desarrolladoras y también para las 
empresas de patrocinios, sigue sin ser muy 
atractiva la idea de invertir en ellas. Aunque, 
si algo puede decirse, es cuestión de tiempo 
para que estos mercados sean igual de 
competitivos y profesionales que China o 
Corea del Sur. 

Región Europa 

Aunque la región europea, representada 
principalmente por Alemania y España, no es 



la zona que más ingresos genera para la 
industria de los videojuegos en el hemisferio 
occidental, es para muchos la única región 
que puede competir realmente con el dominio 
asiático. Según datos de Newzoo (2019), la 
zona conformada por Europa, Medio Oriente 
y África, representa el 23% del total de las 
ventas, lo que equivale a más de 34 mil 
millones de dólares. Las ligas que se han ido 
formando dentro de Europa, desde hace ya 
varios años, son las más importantes de este 
lado del mundo, ya que, al igual que los 
clubes orientales, han creado una 
infraestructura muy sólida alrededor de sus 
equipos. 

Algo que ha caracterizado a esta región, es 
que sus clubes deportivos más importantes no 
pertenecen a un país en específico. Los dos 
casos más conocidos son: G2 y FNATIC; 
estos dos clubes participan en distintos 
deportes y agrupan a jugadores de 
Dinamarca, Suecia, España, Alemania, 
Eslovenia, Bélgica, etc. 

Alemania 

La historia de los videojuegos dentro del 
mercado alemán es muy reciente, y se 
remonta a la década de los 90s. Tras la caída 
del muro de Berlín, y con una Alemania 
dividida en dos mundos diferentes, era 
notoria la diferencia que había entre ambos; 
mientras los juegos de computadora y los 
videojuegos eran inaccesibles para la mayoría 
de las personas en el lado Este, del otro lado 
esta industria empezaba a gestarse como un 
medio popular (Lange y Liebe, 2015). 

Reymann-Scheneider (2018) afirma que 
Alemania es el quinto mercado más 
importante en el mundo y tienen una mayor 
inclinación hacia los juegos de estrategia, 
tanto si se compite de forma individual como 
si se hace en equipo, siendo éste el género 
que más público tiene; es aquí donde 
podemos ubicar títulos como Dota 2, League 
of Legends o Smite.  

Igualmente, debido a que el fútbol soccer es 
el deporte tradicional más popular en 
Alemania, muchos se entretienen con 
videojuegos que se enfocan en esta disciplina. 
Este país cuenta con la liga de FIFA más 

importante del mundo, la World League E-
sports Bundesliga, la cual es transmitida 
también a través de canales televisivos. 
Gracias a la relevancia que ha ido ganando en 
estos años, equipos de fútbol tradicional han 
decidido invertir en equipos de fútbol 
electrónico (como el FC Schalke 04). 

Según datos de Newzoo, se espera que, a 
finales de este año, el mercado germano 
genere más de 5 mil millones de dólares para 
las empresas de videojuegos, lo que lo 
ubicaría en el quinto lugar de países con más 
aportación a esta industria; esta cifra 
claramente se verá reflejada en la industria de 
los E-sports. 

España 

El caso español es muy interesante, ya que, 
de acuerdo con estimaciones de Newzoo, este 
país será el quinto país europeo que más 
aportará a la industria de los videojuegos en 
2020, contribuyendo con poco más de 2 mil 
millones de dólares, lo que lo posiciona por 
debajo de Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia. No obstante, si se refiere al mundo de 
los E-sports, España lleva varios años 
trabajando para consolidarse como una de las 
potencias de la industria. 

Guijarro Marín (2018) menciona que las 
tres mayores operadoras de telefonía en ese 
país (Movistar, Orange y Vodafone), han 
decidido apostar por los deportes 
electrónicos. Además, en su informe de 2017, 
Newzoo hace referencia a que España ocupa 
el duodécimo lugar en el ranking de 
audiencia de E-sports, con 2.6 millones de 
público. 

Además, este país, es la cuna de una de las 
ligas más importantes de Europa y del 
hemisferio occidental en general, la Liga de 
Videojuegos Profesional o también conocida 
simplemente como LVP. En esta liga se 
realizan torneo de distintos E-sports, entre los 
cuales podemos encontrar a League of 
Legends, Counter Strike: Global Offensive y 
Free Fire. Según Nicola Cencherle, CEO de 
Riot Iberia, La Superliga Orange (de la LVP) 
es la liga nacional de League of Legends más 
fuerte de Europa (LVP, s.f). 



Estados Unidos 

Estados Unidos, junto con Japón, son 
reconocidos como los lugares de nacimiento 
de los videojuegos (Wolf & Iwatani, 2015). 
Aún hoy día, este país es el mayor 
desarrollador de títulos para la industria, lo 
que supone un gran atractivo para otras 
empresas que quieran adentrarse a este 
mundo. 

De acuerdo con datos de Newzoo (2019), 
Estados Unidos fue el país que más ingresos 
generó para la industria de los videojuegos en 
2019, contribuyendo con 36,900 millones de 
dólares, seguido por el mercado chino con 
36,500 millones de dólares. Sin embargo, 
estimaciones del mismo Newzoo, posicionan 
al mercado norteamericano en segundo 
puesto para finales del presente año, 
dejándolo por debajo de China. De las 10 
empresas de videojuegos que más ingresos 
percibieron en 2019, seis son 
estadounidenses. En conjunto, estas empresas 
facturaron un total de 11,877 millones de 
dólares, lo que equivale a casi un tercio del 
total de los ingresos que generaron los 
videojuegos en este país. 

Las ligas de deportes electrónicos que han 
ido surgiendo en este país en los últimos 
años, poco a poco se vuelven relevantes y 
atractivas dentro de la escena competitiva 
para los jugadores profesionales, 
principalmente por el dinero que mueven. 
Henríquez (2020) entrevista a Hal Biagas, 
director ejecutivo de la North America LCS 
Players Association (NALCSPA), quien 
indica que el salario promedio de los 
jugadores de la LCS ha superado los 400,000 
dólares. Esto significa que, en los últimos 3 
años, el salario promedio de los jugadores ha 
aumentado casi un 400%, pues en 2017 la 
media se situaba en 105,000 dólares y que el 
sueldo mensual oscila entre los 33 mil dólares 
para jugadores de entre las edades de 17 y 25 
años en 2020. 

Existen jugadores de más renombre como 
el caso de Huni o Impact (atletas de League 
of Legends), que cuentan con salarios que 
superan el millón de dólares. A esta suma, 
que ya en sí representa cifras enormes, se 

debe añadir el hecho de que los clubes, por 
regla general, deben cubrir las necesidades de 
sus jugadores, es decir, el hogar, la comida y 
todo tipo de gastos relacionados con su 
equipo de juego. 

Como último punto, en este país ya existen 
universidades que ofrecen becas relacionadas 
con los E-sports, algunos casos son: 
Universidad Robert Morris, Universidad de 
Mount Union, Indiana Tech, Universidad de 
Maryville, Universidad de California, 
Universidad de Utah, entre otras. Las becas 
pueden variar entre cubrir el 50% de la 
matrícula hasta una beca completa de 
estudios. El principal e-sport por el que 
pueden otorgar estas ayudas es por League of 
Legends, deporte que se ha consolidado como 
la principal disputa entre universidades de 
aquel país. 

Caso Latinoamérica 

La escena profesional en la región 
latinoamericana ha generado bastantes 
expectativas para las marcas y para las 
empresas desarrolladoras en general, debido a 
los ingresos generados por la región en 2019; 
según datos de Newzoo, Latinoamérica 
contribuyó con 5,600 millones de dólares, lo 
que representó el 4% del total de las 
ganancias a nivel mundial. Este porcentaje es 
muy pequeño en comparación a las otras 
regiones, pero vale la pena mencionar que 
esta cifra representa un crecimiento del 
11.1%, lo que convierte a Latinoamérica en la 
región de más rápido crecimiento en el sector 
(Zapién, 2019). 

Los cinco mercados que más aportaron a 
las ventas de videojuegos fueron: 1) México, 
con 1,800 millones de dólares, 2) Brasil, con 
1,600 millones, 3) Argentina, con 495 
millones, 4) Colombia, con 372 millones y 5) 
Chile, con 268 millones. Sin embargo, 
cuando se trata de E-sports, los brasileños 
representan el mercado más entusiasta, con 
20 millones de espectadores, de los cuales 12 
millones son ocasionales y el resto son 
verdaderos seguidores (Pérez-Tejada, 2019). 
Además, Brasil es el tercer país con la mayor 
afición a los E-sports en el mundo, sólo por 
debajo de Estados Unidos y China. 



Siguiendo a Pérez-Tejada (2019), los 
eventos más importantes en esta región son 
los siguientes: 

• Argentina Game Show (Argentina). 
Evento en donde se hacen lanzamientos 
exclusivos de juegos, además de ser sede 
de varios torneos de E-sports. 

• SP Gaming Tournament (Chile). Organiza 
eventos de League of Legends, PUBG, 
Overwatch y Hearthstone, en Chile. 

• ROG E-sports Fest (México), organizado 
por la empresa de tecnología Asus. 

• Gears Pro Circuit México (México), 
organizado por la empresa de videojuegos 
Epic Games. 

• E-sports México (México). Se encarga de 
organizar torneos amateurs de Call of 
Duty, FIFA y League of Legends. 

• Brasil Game Show (Brasil). Este evento 
es el más grande de todo Latinoamérica e 
incluye la final de la Brasil Game Cup, 
además de contar con la participación de 
celebridades internacionales de los E-
sports. 

El mayor problema que presenta este 
territorio es el hecho de que sus jugadores, 
aunque estén interesados en competir dentro 
de la industria de los E-sports, no están 
dispuestos a gastar, por lo que para muchas 
desarrolladoras y patrocinadores, esto coloca 
una barrera entre ellos y el mercado, ya que 
no están seguros de si su inversión retornará 
(Agencia EFE, 2020). 

Está claro que, como región, aún falta 
mucho para que Latinoamérica pueda 
posicionarse a la par de Estados Unidos, 
Europa o Asia, no obstante, es evidente que 
este mercado presenta un atractivo real para 
las empresas de videojuegos y para 
patrocinadores. 

Evolución de los E-sports en México 

La cultura pop mexicana siempre se ha visto 
influenciada por su vecino del norte; cuando 
una industria empieza a ganar fama del lado 
estadounidense, tarde o temprano llegará a 
México. Eso mismo pasó con la industria de 

los videojuegos cuando las primeras consolas 
fueron lanzadas en Estados Unidos, algunas 
empresas mexicanas, viendo el potencial 
enorme de negocio en ellas, decidieron 
traerlas al país, pero su precio era tan caro que 
sólo ciertas personas podían costearse ese 
juguete. Sin embargo, la demanda por las 
consolas continuó aumentando a tal grado que 
se empezaron a crear mercados de 
contrabando. A la fecha la mitad del consumo 
de videojuegos en esa época, en México, se 
hizo de forma ilegal (Cervera y Quesnel, 
2014). En la actualidad, muchos usuarios de 
videojuegos ya no compran piratería, y esto se 
puede ver reflejado en las ventas de esta 
industria en el país, posicionándonos como el 
primer lugar de la región latinoamericana. 

A pesar del mercado de contrabando que 
se había generado alrededor de las consolas, 
hubo muchos niños y jóvenes que aun así no 
pudieron adquirir este producto, por lo que, 
en los años 90s, con la llegada de las Arcades 
al país, el uso de éstas se convirtió en un hito 
dentro de la sociedad mexicana. Los lugares 
en donde se encontraban instaladas las 
“Maquinitas” (nombre que se le dio en 
México a las Arcades) sirvieron como puntos 
de encuentro para cientos de jóvenes que 
querían demostrar su superioridad, esto dio 
paso a las primeras competencias y torneos 
de los que se tiene registro. Cervera y 
Quesnel (2014) hacen una comparación entre 
cómo algunos consideran que el deporte 
nacional mexicano es la lucha libre, y el 
cómo los títulos que más se jugaron en las 
“maquinitas” de aquel momento fueron 
juegos de peleas como: Street Fighter, The 
King of Fighter, Marvel vs. Capcom, etc.; aún 
hoy día, México tiene de los mejores 
jugadores profesionales en esports de este 
género. Sin embargo, en 2015, el Gobierno 
mexicano prohibió el uso de las 
“maquinitas”, argumentando que incitaban a 
los jóvenes y niños a entrar al mundo de los 
juegos de azar. 

Otro negocio que creció de la mano con la 
llegada de las llamadas “maquinitas” fueron 
las revistas de videojuegos, en donde se 
daban a conocer novedades de esta industria, 
desde nuevos juegos hasta futuras consolas, 



pero lo que más llamaba la atención, eran las 
secciones en donde se hacían guías que 
ayudaban a los jugadores con un juego que 
fuera complicado de terminar. Las más 
conocidas de ese tiempo fueron: Club 
Nintendo, Atomix, Electronic Gaming 
Monthly, Official Xbox Magazine y 
Gamemaster. No obstante, cuando internet 
empezó a tomar relevancia y páginas como 
YouTube empezaron a surgir, la venta de 
revistas se desplomó, ya que toda la 
información que contenían podía encontrarse 
de manera gratuita en la web. Hoy día aún 
existen algunas de estas impresiones, pero sus 
ventas se deben en gran medida a la nostalgia 
que generan en los jugadores. 

Según datos de The Competitive 
Intelligence Unit (CIU, 2020), en 2019, el 
valor del mercado mexicano fue de 32,262 
millones de pesos, lo que representó un 
incremento del 19.3% con respecto al año 

anterior. 

La cultura pop mexicana está fuertemente 
influenciada por la cultura pop 
estadounidense, por lo que, en 2014, cuando 
Estados Unidos empezó los trámites para 
poder aceptar a los deportes electrónicos 
como un deporte, en México también se 
buscó esto. Pero no fue sino hasta cuatro años 
más tarde, en 2018, cuando Ismael Silva, 
presidente de la Federación Mexicana de E-
sports (FEMES), logró que la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) avalara la disciplina en México. 
Actualmente, la FEMES también cuenta con 
el aval de la World E-sports Consortium 
(WESCO), de la Panamerican E-sports 
Confederation (PAMESCO) y de la 
Confederación Centroamericana y del Caribe 
de E-sports (CONCECARES) (FEMES, 
2020). 

 

Figura 4. Crecimiento del valor del mercado mexicano 

 
Fuente: elaboración propia con datos de The CIU, 2019. 

 

Escena profesional de los E-sports en 
México 

De acuerdo con datos de The CIU (2020), en 

2019 en México se registraron un total de 72 
millones de jugadores, los cuales participan 
de esta actividad mediante el uso de 
dispositivos móviles, consolas de videojuegos 



y computadoras. Esta cifra es 5.2% superior a 
la del 2018 y representa el 57% de la 
población total del país. Además, datos de la 
misma consultora, aseguran que, de esta 
cantidad, un 10,7% han participado en algún 
torneo nacional, el 13,4% ve streamings con 
esta temática, y el 9.9% ve torneos 
profesionales en línea. 

Empresas, patrocinios y publicidad 

Debido a las ganancias generadas por México 
para la industria de los videojuegos en los 
últimos años, éste se ha vuelto el principal 
protagonista de la región latinoamericana, 
posicionándose por encima de Brasil. 

El crecimiento de los E-sports, además, ha 
atraído la atención de empresas como TV 
Azteca, la cual, a la fecha, ha invertido más 
de 5 millones de dólares, adquiriendo así a la 
empresa Black Ride Acquisition Corp, una 
productora de deportes electrónicos en 
Estados Unidos. Con esta adquisición, TV 
Azteca planea reproducir la estrategia de Fox 
Sports y ESPN de crear un canal de televisión 
en donde se transmitan deportes electrónicos 
las 24 horas del día (Pérez-Tejeda, 2019). 

Cinemex, también decidió sumarse a esta 
industria, y en 2019 creó “Arena. The place to 
play”, un concepto que en países asiáticos y 
europeos ya tiene tiempo, pero que en México 
es completamente nuevo. El complejo toma el 
concepto de los ciber cafés, pero lo lleva a 
una categoría superior, ya que cuenta con 
distintas consolas, pantallas de televisión con 
resolución 4K, PC gamers y red de internet 
con una velocidad mayor al promedio 
nacional, lo que permite que los jugadores 
puedan llegar sólo a pasar un buen momento 
de entretenimiento o que inclusive puedan 
llegar a entrenar (Zanella, 2019). 

Otra empresa que ha visto el potencial del 
país es la desarrolladora de League of 
Legends, Riot Games. La cual, en unión con 
Cinemex y TV Azteca, inauguraron a 
principios del presente año, una sala 
exclusivamente para E-sports en la Ciudad de 
México (Juárez, 2020). La sala necesitó de 
una inversión de 2.5 millones de dólares y 
cuenta con capacidad para 100 personas. Se 
planea que en un principio éste funja como 

sede para los juegos inaugurales y de clausura 
de la liga mexicana de League of Legends, 
pero, según dijo Raúl Fernández, gerente 
general de Riot Games Latinoamérica, en un 
futuro cercano la sala también se podrá usar 
para llevar a cabo torneos de otros deportes. 

Estas tres empresas no son las únicas 
invirtiendo; Televisa, otra de las grandes 
cadenas de medios en México, lanzó un canal 
de paga llamado Bit Me, en donde se 
transmiten programas de esta índole. Grupo 
HIR, constructora de la emblemática World 
Trade Center de Ciudad de México, también 
ha mencionado que tiene planes de construir 
estadios dedicados para los E-sports. Como 
ésas existen muchas otras que ven un mercado 
atractivo y que por lo tanto están decidiendo 
participar, lo que a mediano y largo plazo se 
verá en una escena competitiva mexicana 
mucho más estable y fortalecida. 

Premios y salarios de los jugadores 

A diferencia de la región asiática, de la 
europea o de su mismo vecino del norte, 
México aún se encuentra en una etapa 
temprana de las competencias de E-sports, ya 
que, como vimos en la sección anterior, las 
empresas apenas comienzan a invertir. Esto ha 
causado que los torneos celebrados a nivel 
nacional aún no puedan dar premios tan 
cuantiosos, lo que llega a desalentar a quienes 
tienen el sueño de dedicarse a esto. 

Si se hace una comparación con Estados 
Unidos, en donde el salario promedio de un 
jugador es de 400,000 dólares anuales, 
México aún se encuentra muy por debajo, ya 
que, según datos de Gamelta (Liga de E-
sports para México y América Latina), el 
salario promedio de un jugador en el país 
ronda los 20 ó 30 mil pesos mensuales o lo 
que es igual, mil a mil quinientos dólares 
mensuales. 

Este factor ha hecho que jugadores mexicanos 
prefieran firmar contratos con clubes 
internacionales antes que con nacionales. De 
los casos más conocidos son:  

• Leonardo López Pérez. Jugador de Super 
Smash. Tras haber conseguido la victoria 
del campeonato mundial de este deporte, 



el club surcoreano T1 (de la compañía SK 
Telecom) decidió contratarlo. 

• Daniel Velasco. Jugador de Gears of 
Wars. Ganador del Gears Vegas 2018 y 
actual miembro del equipo 
estadounidense Ghost Gaming. 

• David Lucio. Jugador de FIFA. Campeón 
nacional de 2017 y mundialista de este 
deporte en 2018. Fue contratado por el 
equipo francés de Nantes. 

• Francisco Jara. Jugador de League of 
Legends. Actual campeón de la liga 
latinoamericana de esta disciplina con el 
equipo argentino Rainbow 7. 

El panorama actual se ve más prometedor que 
hace unos años, por lo que, esta fuga de 
talentos puede ser que un tiempo no tan 
prolongado, se logre evitar, dado que en 
México existen jugadores con las capacidades 
suficientes para enfrentar a deportistas de 
cualquier parte del mundo. 

Oportunidades para jóvenes mexicanos 

Como se puede apreciar a lo largo de este 
trabajo de investigación, año con año la 
industria de los E-sports crece constantemente 
y con ella las oportunidades para que cientos 
de jóvenes mexicanos puedan prosperar. No 
debe malentenderse este punto, ya que cuando 
se menciona oportunidad, con esto no se 
refiere únicamente al trabajo de jugador 
profesional, sino a toda la rama de 
ocupaciones que se generarán gracias a esta 
industria, desde coach o asesor de jóvenes que 
quieran convertirse en profesionales, hasta el 
hecho tan simple de montar un canal en 
cualquiera de las plataformas de streaming 
que se mencionaron. 

Además, existe otra forma en la que los E-
sports pueden traducirse como algo que 
permita a los jóvenes prosperar, y es por 
medio de becas deportivas. Así como se 
mencionaba en la parte del caso de Estados 
Unidos, en México ya hay universidades que 
brindan este tipo de becas a jóvenes que 
tienen talento en los deportes electrónicos. El 
pionero fue el Tecnológico de Monterrey, 
campus Guadalajara, que desde 2018 facilita 

esta beca para que cualquier joven con talento 
pueda ingresar a su universidad, ya que ésta 
cubre el costo completo de matrícula e 
inscripción; posteriormente, en 2019, se 
unieron a esta iniciativa la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad Anáhuac, y 
más recientemente universidades públicas 
como la UNAM y el Instituto Politécnico 
Nacional (Sierra, 2020; Castañares, 2017; 
Chinonso, 2020). 

3. MÉTODO 

Esta investigación es de diseño documental 
con enfoque exploratorio y diseño no 
experimental. Se consultaron diversas fuentes 
de información, donde se recopilaron cifras, 
datos, estimaciones y otras variables 
numéricas, a través de plataformas 
estadísticas y documentos secundarios.  

4. CONCLUSIONES  

Si bien México ha sido uno de los grandes 
protagonistas dentro de la industria de los E-
sports en la región latinoamericana, aún está 
lejos de competir contra las grandes regiones 
como los son la europea, la asiática o la 
estadounidense. Sin embargo, según lo que se 
ha visto en los últimos años, nuestro país se 
encuentra en un proceso de transición por 
medio del cual puede llegar a un nivel de 
infraestructura tecnológica avanzado, con lo 
que afianzará un ambiente propicio para el 
crecimiento de las competencias nacionales 
de deportes electrónicos. 

Los E-sports, tal y como lo afirma 
Felizzola (2019), tienen el potencial de 
fomentar la convivencia humana e inclusive 
de generar capacidades a través del 
aprendizaje autónomo, lo que genera nuevas 
oportunidades. 

Los últimos años 2020 y 2021 han sido 
fuertemente afectados por la pandemia del 
Covid-19, lo que ha presentado obstáculos 
para el desarrollo de la economía mundial, 
por lo que muchos sectores productivos han 
tenido que suspender o cerrar actividades, y, 
según analistas del medio, el 2021, presenta 
un panorama bastante desfavorable para el 
desarrollo empresarial.  

Los E-sports son una alternativa y juegan 



un rol importante, ya que cualquier persona 
puede abrir un canal de Twitch o de 
Facebook Gaming, y empezar a streamear y 
con eso, existe la posibilidad de que se tenga 
un ingreso por medio de las suscripciones de 
usuarios o por medio de los anuncios 
integrados de la misma plataforma. Hacer 
esto no requiere de mucho dinero, ya que sólo 
se necesita de una computadora que cumpla 
con las especificaciones técnicas del E-sport 
en cuestión, una cámara de video y una 
conexión a internet.  

En este sentido, la creatividad y 
emprendimiento de la generación millenial o 
centennial  puede dirigir las afinidades 
actuales hacia este tipo de industrias, donde 
incluso, la forma de aprender se ha hecho a 
través de la gamificación o el uso de 

plataformas lúdicas que, han potenciado el 
aprendizaje de inteligencias virtuales que 
detonan las inteligencias múltiples en las 
personas. “Las tendencias e inquietudes 
actuales exigen cada día más una respuesta a 
las generaciones de jóvenes que necesitan 
encontrar respuesta en el contexto educativo a 
sus expectaciones tecnológicas y necesidades 
más inmediatas”. Ortiz-Colón, Jordán y 
Agredal (2018, p.2). Esto incide en los 
desafíos actuales para desarrollar espacios 
empresariales innovadores, que consideren 
los cambios tecnológicos, a partir del diseño 
de estas propuestas de sofisticación comercial 
que este tiempo demanda, que 
indudablemente, serán lideradas por estas 
jóvenes generaciones. 
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Resumen Abstract 

La pobreza es un problema que afecta a toda la 
sociedad de un Estado, en particular a las familias. En 
este trabajo se analizan las condiciones de pobreza 
extrema de manera conjunta para la Ciudad de México 
y el Estado de México. El análisis es a través de tablas 
de frecuencias y expresiones lineales, en donde se 
muestra principalmente que conforme los porcentajes 
de pobreza van aumentando, hay pocos municipios 
que cumplen estas condiciones precarias de pobreza, 
adicional se muestra una relación positiva entre los 
rezagos educativos y los índices de pobreza extrema. 
Como resultado, y a partir de las condiciones precarias 
de pobreza, se muestra que la política educativa puede 
ser una posible solución para disminuir los índices de 
pobreza extrema. Si bien, el análisis sirve para evaluar 
la intervención gubernamental a través de la 
educación, faltaría averiguar si existen las condiciones 
para emplear a la mayoría de las personas que 
disminuyeron su rezago educativo. 
 
Palabras clave: Pobreza, rezago educativo, gasto 
público.  

Poverty is a problem that affects the entire society of 
a State, particularly families. Extreme poverty 
conditions for the municipalities of Mexico City and 
the State of Mexico are analyzed. The analysis is 
through tables of frequencies and linear expressions, 
where it is mainly shown that as the percentages of 
poverty increase, there are few municipalities that 
meet these precarious poverty conditions. In 
addition, a positive relationship is shown between 
educational lags and extreme poverty rates; In this 
way, it can be deduced that educational policy can 
be a possible solution to reduce extreme poverty 
rates. Although the analysis serves to evaluate 
government intervention through education, it 
remains to be ascertained whether the conditions 
exist to employ the majority of the people who 
reduced their educational gap. 
  
 
Keywords: Poverty, educational, backwardness,  
public spending.   
JEL: I32, I22, H54.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Las condiciones de pobreza que vive un país 
son cruciales para su desarrollo, al ser los 
principales afectados las familias. Existen 
varias formas de medir la pobreza, en este 
trabajo se retoma la pobreza extrema, que se 
define como aquella en donde la población 
vive con menos de 1.9 dólares al día (Banco 
Mundial, 2020). Afortunadamente, el Banco 
Mundial señala que estos niveles de pobreza 
extrema disminuyeron para 2017 
aproximadamente en 1%. Si bien el análisis 
retoma un índice de pobreza dado, hay formas 
para medir estos niveles de pobreza; por 
ejemplo, Ortiz y Bolívar (2013) proponen 
diferentes índices para medir la pobreza en 
México a mediados del 2010. 

Existen varias estrategias para erradicar 
los niveles de pobreza, como el crecimiento, el 
empleo y el nivel de educación. No obstante, 
los esfuerzos en estas políticas no han llevado 
a los objetivos planteados, sino por el 
contrario, se han visto estancados en niveles de 
pobreza (Andrade y Jiménez, 2018). De esta 
forma, las familias tienen que optar por 
estrategias propias, como lo señalan Naude y 
Andrade (2008), a través de un análisis de 
efectos multiplicadores, comentan que la 
agricultura para las familias rurales fue 
determinante para aumentar las condiciones de 
ingresos de los pobladores y con ello disminuir 
los niveles de pobreza. 

En este trabajo se analizan las 
condiciones de pobreza extrema para los 125 
municipios del Estado de México y las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. El análisis, 
a través de tablas de frecuencia, muestra en 
particular que hay siete municipios en donde 
uno de cada cuatro pobladores vive con menos 
de 1.9 dólares al día, lo cual es preocupante. 
De esta forma, el analisis recomienda la 
intervención gubernamental, la cual se 
presenta a través de la diminución de rezago 
educativo que tiene efecto en la reducción de 
los niveles de pobreza extrema. 
           El trabajo se estructuró bajo el siguiente 
esquema, adicional a la introducción, se 
muestra el marco referencial de pobreza y sus 
posibles soluciones; posteriormente, se 
presenta la metodología de tablas de 

frecuencias y expresiones lineales. El  
apartado 4 corresponde al análisis y los 
resultados de las condiciones de pobreza y el 
nivel de educación como posible solución. 
Finalmente, se presenta una breve conclusión 
con la discusión pertinente respecto a los 
resultados obtenidos y la literatura consultada. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
A lo largo de la historia se ha diseñado política 
social para erradicar problemas de pobreza que 
sufren los individuos, ya sea en zonas urbanas 
o rurales. Por ejemplo, Lorenzo (2018) habla 
de los estigmas y las normas que definieron la 
pobreza urbana para articular la política social 
hacia los mendigos de la Ciudad de México, 
alrededor de los años 30. Se han optado por 
diferentes estrategias para erradicar los niveles 
de pobreza, que van desde educación, empleo, 
apertura comercial, crecimiento económico, 
entre otros. Al respecto, Vázquez y Monroy 
(2016), comentan que el nivel de crecimiento 
es clave para disminuir los índices de pobreza 
alimentaria siempre que sea bien estructurada 
la estrategia, adicional comentan que, si bien 
el empleo originado por este crecimiento es 
clave para la disminución de la pobreza, el 
salario percibido en estos empleos aun no lo 
es. 

A pesar de que la política para la disminuir 
los índices de pobreza es loable, hay que tener 
cuidado en la forma en que se distribuyen los 
recursos, las oportunidades, y los apoyos, 
entre otros. Porque una cosa es un gobierno 
loable y “gentil” y otra que estas estrategias se 
utilicen como arma política. En este sentido, 
MacEwan (2010) sustenta que cuando el poder 
se toma en cuenta, el objetivo de la política 
cambia hacia cuestiones como reformas 
agrarias, al tener como consecuencia que en 
lugar de obtener “cosas” para los pobres, la 
política pudiera crear condiciones para que los 
pobres adquieran poder. 

En particular los países emergentes son los 



que viven en condiciones más precarias, y los 
niveles de pobreza se localizan sobre todo en 
comunidades rurales, que obligan a los 
ciudadanos a migrar a las metrópolis. No 
obstante, se ha observado que la migración en 
la búsqueda de trabajo no es la solución, sino 
que las autoridades deberían de 
comprometerse y preocuparse por las 
necesidades de quienes habitan en zonas 
rurales para disminuir sus condiciones de 
desigualdad y carencias sociales (Salama, 
2011).  

Por otra parte, los factores más importantes 
que causan las condiciones de pobreza son el 
nivel de ingreso y el desempleo. Por ejemplo, 
en esta época de pandemia se ha observado 
que las condiciones de salarios son 
ineficientes para alcanzar al menos una 
canasta básica. Estas condiciones de pobreza 
determinada por bajos salarios, Tejero (2017) 
la define como pobreza laboral. 
 
3. MÉTODO  
La metodología en principio es a través de un 
análisis estadístico y gráfico. El primer 
concepto requerido es un histograma cuya 
definición es,  

Definición 1. Un histograma es un 
gráfico de barras, que acumula la información 
en orden creciente. Los componentes 
principales del histograma son,  

i) El número de intervalos, también 
llamados clases,  

ii) la anchura de cada intervalo,  
iii) la altura de los intervalos.  

El número de intervalos se encuentra de 
acuerdo a,  

𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡 ≈ √𝑛                 (1) 

donde 𝑛 es el tamaño muestral o el número de 
datos de la muestra. Por su parte, la anchura de 
cada intervalo se encuentra a partir de,  

𝐴𝑛𝑐ℎ =
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡
               (2) 

donde 𝑀𝑎𝑥 y 𝑀𝑖𝑛 se refieren al número más 
grande y más pequeño respectivamente de la 

información. Finalmente, la frecuencia hace 
referencia a la altura de los intervalos, es decir, 
cuanta información está en cada intervalo.  

Un concepto importante en la 
construcción del histograma, llamado 
frecuencia que no es más que la probabilidad, 
que se puede definir a través de la siguiente 
definición, 

Definición 2. Sea 𝑋 una variable aleatoria, 
entonces la frecuencia relativa se puede 
“atrapar” a través del concepto de probabilidad 
marginal de la siguiente forma,  

𝑝(𝑋) ≈ 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) 

donde 𝑎 y 𝑏 hace referencia al inicio y final de 
cualquier intervalo, o la característica que 
guarda el intervalo. Respecto a la frecuencia 
acumulada relativa, se tiene el siguiente 
concepto,  

Definición 3. Sea 𝑋 una variable aleatoria, 
entonces la frecuencia acumulada relativa 
𝐹𝑋(𝑥) se puede localizar mediante,  

𝐹𝑋(𝑎) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎)           (3) 

que se refiere a la probabilidad o frecuencia 
acumulada hasta el punto 𝑎.  

Con base en los conceptos de 
probabilidad marginal y acumulada, se pueden 
detectar estadísticas que en general se llaman 
cuantiles, esto es,  

Definición 4. Sea 𝑋 una variable aleatoria, 
entonces un cuantil 𝑞 hace referencia al hecho 
de que antes de este punto se tiene acumulado 
𝑞% de probailidad, esto es,  

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥𝑞) = 𝑞%           (4) 

donde 𝑥𝑞 se refiere al valor donde se alcanza 
el 𝑞% de probabilidad. Por ejemplo, si se parte 
la información en 4, cada una de las partes se 



le llama cuartil. Esto es, si 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥2) = 50%, 
entonces el valor 𝑥2 se le llama cuartil 2, decil 
5, centil 50 o simplemente mediana. 

Si en datos agrupados no se puede 
detectar de forma precisa un decil o cuartil, o 
en particular la mediana, Canavos (1994) 
muestra cómo encontrar la mediana a partir de 
datos agrupados, cuya expresión es la 
siguiente,  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝐿 + 𝑐(𝑗/𝑓𝑟𝑒𝑐)     (5) 

donde, 

 𝐿 es el inicio del intervalo donde está la 
mediana, 

 𝑐 es la anchura del intervalo, 

 𝑗 se refiere al número que hace falta para 
llegar a la mitad de la información desde el 
intervalo anterior a la mediana. 

𝑓𝑟𝑒𝑐 es la frecuencia relativa del intervalo 
donde está la mediana. 

Finalmente, el análisis requiere una 
estrategia para combatir el analisis de pobreza, 
lo que se hace a través de una expresión lineal, 
que se define a continuación,   

Definición 5. Una expresión lineal es una 
relación entre dos variables, una llamada 
dependiente (𝑌) y otra llamada independiente 
(𝑋), la relación se expresa como,  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

donde 𝑎 se le conoce como intercepto u 
ordenada al origen, representa el corte con el 
eje 𝑌.  

𝑏 es la pendiente, y muestra el cambio que 
sufre Y debido a cambios en 𝑋, esto es,  

𝑏 =
∆𝑌

∆𝑋
, donde ∆𝑌 es el cambio en 𝑌 y ∆𝑋 es 

el cambio en 𝑋. Por ejemplo,  

i) si 𝑏 > 0 la relación entre 𝑋 y 𝑌 es 
positiva y la recta va hacia arriba,  

ii) si 𝑏 <0, la relación entre 𝑋 y 𝑌 es 
negativa y la recta va hacia abajo.  

para el caso i), si 𝑋 es el nivel de corrupción, 
y 𝑌 es el nivel de pobreza, si hay mayor 
corrupción habrá mayores índices de pobreza, 
esto es, hay una relación positiva entre estas 
dos variables. Para el caso ii), imagine que 𝑋 
es el nivel de educación y 𝑌 es el nivel de 
pobreza, entonces a mayor educación, 
menor pobreza.  

4. RESULTADOS 
 

A partir de la base de datos sobre los niveles 
de pobreza que reporta Coneval (2015), se 
hará un análisis gráfico para observar la 
problemática de estos niveles de pobreza. En 
particular Coneval menciona tres tipos de 
pobreza para todos los municipios de México. 
En este trabajo, nos enfocaremos a analizar el 
porcentaje de personas en pobreza extrema, 
que de acuerdo al Banco Mundial (2020) son 
personas que viven con menos de 1.9 dólares 
al día. En particular para la zona conurbada de 
la Ciudad de México y del Estado de México. 

3.1 Comportamiento de la pobreza 

Suponga que se tienen los niveles de pobreza 
extrema y los niveles de rezago educativo, 
para los dos estados, Ciudad de México y 
Estado de México. 

Sea 𝑋𝑃𝐸𝑥𝑡𝑟 el porcentaje de personas 
viviendo con menos de 1.9 dólares al día en los 
141 municipios de la zona conurbada del valle 
de México, cuya distribución por clases se 
observa en la tabla 1. 

 
 
 
 
 
 

 



Tabla 1. Distribución de la pobreza extrema de la zona conurbada de la Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2015). 
 

Dentro de los resultados de la tabla 1, 
note en la última fila de la frecuencia absoluta 
que hay 3 municipios que rebasan el 30% en 
que su población está en pobreza extrema. Con 
base en la  información de los municipios que 
se presenta en el anexo, se puede observar que 
tales municipios son: Donato Guerra, 
Luvianos e Ixtapan del Oro. Se observa 
también, que el porcentaje de población 
viviendo en condiciones de pobreza extrema la 
mayoría ocurre entre 2.89% y 5.60%. En estos 
porcentajes de pobreza hay 40 municipios, que 
corresponden al 28% de la información. 
Finalmente, sobresale el hecho que las 16 
alcaldías de la Ciudad de México son las 
menos pobres, es decir, el porcentaje de 
población en pobreza extrema no rebasa el 
2.89%, lo que puede verificarse al observar la 
información de los municipios en la tabla 2 del 
anexo. 
           El histograma de la figura 1 muestra la 
distribución de estos niveles de pobreza, en 
donde se aprecia una caída de los porcentajes 
de población en pobreza que van aumentando, 
es decir, hay menos personas o municipios 
viviendo en condiciones de pobreza extrema. 

En la misma figura se muestra un 
sesgo de la información a la derecha, una de 
las características de este sesgo es que la media 
es mayor a la mediana. Como se citó en la 
metodología se pueden encontrar estos valores 
para datos agrupados. Para obtener la media 

con datos agrupados, se utilizan las últimas 
dos columnas de la tabla 1, siendo en este caso 
la media igual a 9.2117, valor que cae en el 
cuarto intervalo. Así, a partir de la FAR 
(frecuencia acumulada relativa) se observa 
que por debajo de este promedio hay 
aproximadamente 103 municipios equivalente 
al 73% del total, esto es, el valor de la media 
no corresponde con la mediana, el valor de la 
mediana es más bajo.  

La mediana y otros percentiles se pueden 
encontrar a partir de los conceptos 
probabilísticos vistos en la metodología. En 
particular, 

i) En el intervalo 8 se observa que, 
𝑃(𝑋 ≤ 22.433) = 0.90, de esta 
forma el valor 22.433 se le llama 
centil 90, o decil 9.  

ii) análogamente, se observa en el 
intervalo 3 que hasta el punto 
8.475 se acumula el 60 % de la 
población. Y de esta forma, el 
valor 8.475 se denomina centil 60 
o decil 6.  

No obstante, en la tabla 1 no se puede observar 
la mediana, sabiendo que se tiene que cumplir 
lo siguiente, 

 𝑃(𝑋 ≤ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎) = 50%,  



Figura 1. Histograma del nivel de pobreza extrema.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 1. 

Con base en la expresión (5) y los valores 
encontrados se tiene que la mediana es, 
6.5474. Esto es, 𝑃(𝑋 ≤ 6.547) = 50%, o 
simplemente, en el 50% de los municipios de 
El Estado de México y Ciudad de México, el 
6.5474 % de la población vive en extrema 
pobreza. 

3.2 Estrategia de educación para combatir la 
pobreza 

Dado el comportamiento de los niveles de 
pobreza en la sección anterior, es importante 

mostrar una estrategia como solución para 
disminuirla. En particular se propone 
disminuir los índices de rezago educativo y ver 
su efecto en el nivel de pobreza, esto es, se 
puede estimar la relación entre pobreza 
extrema (𝑌) y el nivel de rezago educativo (𝑋), 
de esta forma, con la información del anexo 
para los dos Estados, se tiene que la relación 
es,  

𝑌 = −5.0574 + 0.8488𝑋    (6) 

El comportamiento de esta expresión se 
observa en la figura 2.   

Figura 2. Relación entre los niveles de pobreza y el rezago educativo.  

Fuente: Elaboración propia, con datos de Coneval (2015) 
La expresión (6), al igual que la figura 

2, muestra que conforme haya más rezago 
educativo los niveles de pobreza aumentan. A 
partir de esto, se puede evaluar la estrategia del 
gobierno para combatir del rezago educativo. 
Por ejemplo, suponga que el gobierno invierte 
en educación y su efecto se traslada en una 
reducción del 15% en el rezago educativo, esto 

es, ∆𝑋 = −15 < 0. Con base en la pendiente 
de la expresión (6), se tiene que,  

∆𝑌

∆𝑋
= 0.848, despejando y sustituyendo el 

cambio en el rezago educativo, 

∆𝑌 = 0.848 ∗ ∆𝑋 = 0.848 ∗ (−15)
= −12.72 



lo que implica que la inversión en el 
rezago educativo para alcanzar una 
disminución del 15%, tiene un efecto en la 
reducción de los niveles de pobreza de 
12.72%, lo cual es una cifra idónea, en el 
sentido que las personas podrían dejar 
situaciones críticas de pobreza extrema. 

Adicional, se puede relacionar la 
expresión (6) con la tabla 1 de frecuencias para 
alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, 
suponga que el gobierno tiene como objetivo 
no rebasar el sexto decil de los niveles de 
pobreza extrema, esto es, que el porcentaje de 
la población en extrema pobreza no sea mayor 
a 8.475%, entonces, el nivel de rezago 
educativo que habría que considerar para no 
rebasar este nivel de pobreza precaria, se 
encuentra a partir de, 

𝑌 = −5.0574 + 0.848𝑋 ≤ 8.475     

0.848𝑋 ≤ 13.5324, finalmente, 𝑋 ≤ 15.95.  

Así, si las autoridades quieren evitar que el 
sexto decil de la población no rebase el hecho 
de que 8 de cada 100 personas vivan en 
pobreza extrema, deben invertir en 
infraestructura correspondiente en educación a 
fin de que la población no rebase el 16 por 
ciento de rezago educativo. 

5. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se analizó el comportamiento, 
a través de una tabla de frecuencias, de los 
niveles de pobreza extrema para la Ciudad de 

México y el Estado de México de manera 
conjunta. Los resultados muestran que las 
alcaldías de la Ciudad de México son las que 
tienen menor porcentaje de población 
viviendo en extrema pobreza, en comparación 
con el Estado de México, en donde la situación 
es a la inversa. En particular, se observan que, 
en siete municipios, uno de cada cuatro 
pobladores vive en extrema pobreza. 

La educación puede ser una 
herramienta para reducir los índices de 
pobreza de cualquier población, al respecto 
Salvador (2008) muestra como la educación 
en México puede alentar a las personas para un 
amplio desarrollo y con ello salir de los niveles 
de pobreza. Al respecto, Navarro, Lenin y 
Ortega (2017), con base en un análisis de 
manera general para México en 2014, 
muestran como el uso óptimo de los insumos 
como el producto interno bruto y el gasto en 
educación, hacen que el nivel de educación 
superior sea un factor clave para erradicar los 
problemas de pobreza. 

Si bien el nivel de educación es factor 
para salir de las condiciones precarias de 
pobreza y fomentar un desarrollo optimo, 
faltaría ver si la gente que sale del rezago 
educativo, realmente se emplea o puede 
acceder a una mejor calidad de vida. Es decir, 
además del rezago educativo que se va a 
combatir, faltaría involucrar variables como 
desempleo, ingresos, inversión, entre otras. 
Análisis que se dejan para futuras 
investigaciones. 
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Anexo 

Entidad  Municipio 
Porcentaje de la población en pobreza 
extrema 

Distrito Federal Benito Juárez 0.1 

Distrito Federal Miguel Hidalgo 0.1 

Distrito Federal Iztacalco 0.4 

Distrito Federal Azcapotzalco 0.5 

Distrito Federal Coyoacán 0.6 

Distrito Federal Cuauhtémoc 0.7 

Distrito Federal Venustiano Carranza 0.7 

Distrito Federal Gustavo A. Madero 1.1 

Distrito Federal Álvaro Obregón 1.1 

Distrito Federal Cuajimalpa de Morelos 1.2 

Distrito Federal La Magdalena Contreras 1.3 

Distrito Federal Tláhuac 1.3 

México Cuautitlán 1.5 

Distrito Federal Iztapalapa 1.7 

Distrito Federal Tlalpan 1.8 

Distrito Federal Milpa Alta 2 

México Coacalco de Berriozábal 2 

México Chapultepec 2.1 

México Atizapán de Zaragoza 2.3 

México Huixquilucan 2.3 

Distrito Federal Xochimilco 2.4 

México Rayón 2.7 

México Huehuetoca 2.8 

México Cuautitlán Izcalli 2.8 

México 
San Martín de las 
Pirámides 2.9 

México San Antonio la Isla 3 

México Temamatla 3.1 



México Jilotzingo 3.2 

México Metepec 3.2 

México Polotitlán 3.2 

México Tecámac 3.2 

México Tlalnepantla de Baz 3.2 

México Nopaltepec 3.3 

México Tultitlán 3.3 

México Jaltenco 3.4 

México Tonatico 3.4 

México Mexicaltzingo 3.5 

México Nezahualcóyotl 3.5 

México Cocotitlán 3.7 

México Teotihuacán 3.7 

México Tepotzotlán 3.8 

México Lerma 3.9 

México Naucalpan de Juárez 3.9 

México Capulhuac 4 

México Ocoyoacac 4 

México Otumba 4 

México Papalotla 4.1 

México Tenango del Aire 4.1 

México Apaxco 4.2 

México San Mateo Atenco 4.3 

México Tultepec 4.4 

México Tepetlaoxtoc 4.5 

México Melchor Ocampo 4.6 

México Zumpango 4.6 

México Ayapango 4.7 

México Nicolás Romero 4.7 

México Axapusco 4.8 

México Calimaya 4.8 

México Ecatepec de Morelos 4.9 

México Coyotepec 5 

México Isidro Fabela 5 

México Chiautla 5.1 

México Tonanitla 5.1 

México Chicoloapan 5.3 

México Temascalapa 5.7 

México Timilpan 5.7 

México Xonacatlán 5.7 

México Tlalmanalco 5.9 

México Toluca 6.1 

México Teoloyucan 6.4 

México Tequixquiac 6.4 

México Texcoco 6.4 



México Soyaniquilpan de Juárez 6.6 

México Nextlalpan 6.7 

México Atenco 6.8 

México Atizapán 6.9 

México Almoloya del Río 7.3 

México Amecameca 7.6 

México Zinacantepec 7.8 

México Valle de Bravo 8 

México Hueypoxtla 8.1 

México Ixtapaluca 8.1 

México Jocotitlán 8.2 

México Chiconcuac 8.3 

México Texcalyacac 8.3 

México Acolman 8.6 

México Tianguistenco 8.6 

México Chalco 8.7 

México Ixtapan de la Sal 8.7 

México Xalatlaco 8.9 

México Juchitepec 9.1 

México Chimalhuacán 9.2 

México Tenancingo 9.4 

México 
Valle de Chalco 
Solidaridad 9.5 

México La Paz 9.6 

México Jilotepec 9.8 

México Atlacomulco 10.4 

México Tenango del Valle 10.4 

México Aculco 10.7 

México Jiquipilco 10.7 

México Joquicingo 10.7 

México Ozumba 11 

México El Oro 11.1 

México Otzolotepec 11.4 

México Tepetlixpa 12 

México Villa Guerrero 12.1 

México Zacazonapan 12.2 

México Coatepec Harinas 12.4 

México Almoloya de Juárez 12.6 

México Santo Tomás 12.7 

México Ixtlahuaca 13 

México Chapa de Mota 13.8 

México Tezoyuca 14.8 

México San Simón de Guerrero 15.2 

México Ocuilan 15.3 

México Atlautla 15.9 



México Amanalco 17.4 

México Villa del Carbón 17.5 

México Texcaltitlán 18.4 

México Almoloya de Alquisiras 18.7 

México Temoaya 18.7 

México Malinalco 19.4 

México Acambay 19.8 

México Temascalcingo 20.1 

México Ecatzingo 21.2 

México Villa Victoria 21.5 

México Tejupilco 21.6 

México Temascaltepec 22.1 

México Zumpahuacán 22.8 

México San José del Rincón 22.8 

México Morelos 23.8 

México Amatepec 23.9 

México San Felipe del Progreso 24.5 

México Otzoloapan 24.8 

México Tlatlaya 26.4 

México Zacualpan 28.2 

México Villa de Allende 28.5 

México Sultepec 30 

México Ixtapan del Oro 31.8 

México Luvianos 32.1 

México Donato Guerra 33.6 
Tabla 2. Datos originales. Fuente; Elaboración propia con base en CONEVAL (2015). 
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                       Resumen 
 

                            Abstract 
Para este artículo se realizó un análisis bibliométrico de la 
situación actual del estudio del impacto del aprendizaje 
organizacional en un proceso de cambio organizacional.  
El objetivo de esta investigación fue hacer un estudio que 
refleje las tendencias de investigación sobre la relación 
entre el cambio organizacional y el aprendizaje 
organizacional. Por lo que se efectuó una búsqueda de las 
variables entre títulos, resúmenes, así como palabras clave, 
de los documentos científicos obtenidos del repositorio 
académico Web of Science. Llevando a cabo la búsqueda 
de las publicaciones a través de las palabras claves 
elegidas, que fueron: “cambio organizacional” y 
“aprendizaje organizacional”. Dichas palabras 
determinaron el área de conocimiento, así como el área de 
acción del tema objeto de investigación. Dando como 
resultado de esta búsqueda un total de 217 documentos 
científicos. Los datos obtenidos fueron procesados con el 
programa VOSviewer, mediante el método de recuento de 
coocurrencias, en función de las palabras claves indexadas. 
Dando como resultado cinco clústeres que muestran las 
distintas perspectivas de cómo se ha abordado este tema. 
Este trabajo proporciona un panorama general del tema 
estudiado y puede ser útil para empresarios, investigadores 
y estudiosos del tema. Se sugiere efectuar una revisión más 
profunda de la literatura sobre el tema y de las 
investigaciones realizadas, para así poder identificar las 

For this article, a bibliometric analysis of the 
current situation of the study of the impact of 
organizational learning in a process of 
organizational change was carried out.  
The objective of this research was: make a study 
that reflects the research trends on the relationship 
between organizational change and organizational 
learning. Therefore, a search of the variables was 
carried out between titles, abstracts, and keywords, 
of the scientific documents obtained from the 
academic repository Web of Science. Carrying out 
the search of the publications through the chosen 
keywords, which were: "organizational change" 
and "organizational learning". These words 
determined the area of knowledge, as well as the 
area of action of the subject under investigation. 
Giving as a result of this search a total of 217 
scientific documents. The data obtained were 
processed with the VOSviewer software, using the 
co-occurrence count method, based on the indexed 
keywords. Resulting in five clusters that show the 
different perspectives of how this topic has been 
approached. This work provides an overview of the 
subject studied, and may be useful for 
entrepreneurs, researchers and scholars of the 
subject. It is suggested to carry out a more in-depth 

mailto:luis_bellon2000@hotmail.com


herramientas y áreas de aplicación que hay actualmente. Se 
puede concluir que los resultados de la investigación 
muestran que hay un aumento en las aportaciones y 
publicaciones del tema, así como en su frecuencia de 
publicación. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Organizacional, Cambio 
Organizacional, Organización Inteligente, Organización 
que Aprende. 
 
Códigos JEL:  
M. Administración de empresas y economía 
empresarial • Marketing • Contabilidad • Economía de 
personal 
  
M1 Administración de Empresas 
M11 Gestión de la producción 
M12 Gestión del personal • Ejecutivos; 
Compensación a Ejecutivos 
M14 Cultura corporativa • Diversidad • 
Responsabilidad social 

review of the literature and the research carried out, 
in order to identify the tools and areas of application 
that currently exist. It can be concluded that the 
results of the research show that there is an increase 
in contributions and publications on the subject, as 
well as in its frequency of publication. 

Keywords: Organizational Learning, 
Organizational Change, Intelligent Organizations, 
Learning Organization. 
 
JEL Codes:  
M. Business Administration and Business 
Economics • Marketing • Accounting • Personnel 
Economics 
  
M1 Business Administration 
M11 Production Management 
M12 Personnel Management • Executives; 
Executive Compensation 
M14 Corporate Culture • Diversity • Social 
Responsibility 

1. INTRODUCCIÓN 
El cambio es parte de nuestra realidad y está 
invariablemente presente. Hoy en día, una 
sucesión de variables converge e influyen en 
el desempeño de las empresas. Un ejemplo 
de todo esto se puede ver en cómo la 
pandemia producida por el Coronavirus, ha 
producido un notorio cambio en la manera 
de trabajar de las organizaciones, así como 
en los hábitos de consumo. Por tal razón, 
realizar un estudio sobre el proceso de 
cambio en las empresas es elemental, ya 
que, como se sabe es necesario tener una 
correcta gestión empresarial. Como se 
señaló, el mundo continuamente está 
cambiando, siendo los mercados y las 
empresas parte de esos cambios. Por ello, se 
debe analizar el proceso de cambio, para 
entender cabalmente cómo es la dinámica de 
dicho proceso de cambio, así como los 
aspectos o factores que lo originan. A su vez, 
resulta de gran utilidad saber cuáles son los 
factores que influyen en un proceso de 
cambio en las organizaciones. 

Además, hay que señalar que el 
mundo ha estado cambiando desde fines del 
siglo XX, a un ritmo muy vertiginoso, lo que 
ocasionó que no fuéramos consientes de 
dichos cambios, y no nos detuviéramos a 

pensar en las consecuencias que tales 
cambios traerían al mundo. Hoy en día, nos 
damos cuenta de que las habilidades y 
prácticas que conocíamos antes se han 
vuelto obsoletas. 

Por su parte, el enfoque de la 
perspectiva de estudio del Aprendizaje 
Organizacional, muestra que los cambios que 
se presentan son una clase de alteración que 
exhibe el negocio. Una organización que 
aprende favorece que la gente se adecúe al 
cambio, ya que reaccionan con más prontitud 
ante los cambios y, a su vez, pueden 
anticiparlos.  De esta forma, los 
conocimientos se han vuelto el principal 
insumo en el ámbito empresarial. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
Cómo se lleva a cabo un cambio 
organizacional implica mucho trabajo, ya que 
cualquier cambio debe encarar un conjunto de 
problemas que obstaculizan su 
implementación. De ahí la importancia de 
realizar este tipo de investigaciones. Así como 
el mundo está en constante cambio, las 
empresas también cambian por las razones 
antes mencionadas. Por lo tanto, se debe 
entender cómo cambian las empresas y la 
razón de estos cambios. 

Para implementar una estrategia que 



haga a una organización más eficiente y 
competente, se debe contar con una 
orientación integral hacia el aprendizaje 
organizacional, acorde a los desafíos que 
demanda el mercado; por lo que la inteligencia 
organizacional tiene un papel fundamental en 
el desarrollo de organizaciones que aprenden.  

Entre los autores que examinan el 
cambio organizacional desde el punto de vista 
de la corriente de estudio del Aprendizaje 
Organizacional, están: Al Kasasbeh, Al 
Kasasbeh, & AL Faouri, (2016); Bahrami, 
Kiani, Montazeralfaraj, Zadeh, & Zadeh, 
(2016); Erçetin, & Kayman, (2014); Holba, 
Bahr, Birx y Fischler (2019); Keskin, y Balak, 
(2020); Ravichandran, & Mishra, (2018); 
Šneiderienė, Vaitiekus, y Vaitiekienė, (2020); 
Tortorella, & Cawley-Vergara, Garza-Reyes, 
& Sawhney, (2020); Walker, C. (2014); que 
fueron analizados en este estudio. 

El aprendizaje organizacional 
contribuye a que las empresas permanezcan en 
el mercado, desarrollen nuevas habilidades y 
capacidades, y les ayuda a hacer frente al 
cambio y aprovechar nuevas oportunidades. 
Al respecto, Limwichitr, Broady-Preston y 
Ellis (2015), abordan la importancia de 
explorar el cambio de cultura organizacional 
como un aspecto que favorece el desarrollo de 
una Organización que Aprende. En tanto que 
Pole, Madsen y Dishman (2000), indican que 
el aprendizaje organizacional y la decisión 
junto con la inteligencia emocional, que viene 
a ser una subdimensión de la inteligencia 
organizacional, son una parte importante de la 
participación en el proceso de recepción, lo 
que le da a la empresa la capacidad de 
gestionar el cambio y mejorar su rendimiento. 

La competitividad organizacional 
comprende el concepto de organización que 
aprende. La organización que aprende es 
aquella organización donde todo el personal 
participa en identificar y resolver problemas, 
lo que hace que la organización incremente 
constantemente su capacidad para crecer, 
aprender y alcanzar su propósito. El principio 
organizativo de una organización que aprende 
no viene a ser su eficacia o eficiencia, sino la 
capacidad para solucionar problemas y su 
competitividad. (Ugoani, 2016). 

La teoría del aprendizaje organizacional 

considera el desarrollo, aprovechamiento, 
conservación, transmisión y aplicación de los 
conocimientos dentro de la empresa (Bahrami, 
Kiani, Montazeralfaraj, Zadeh y Zadeh, 2016). 
También permite que se renueve la empresa 
para que pueda estar al día con respecto al 
entorno de trabajo. A su vez, conservar y 
mejorar el desempeño organizacional en 
entornos en constante cambio se relaciona con 
habilidades de aprendizaje organizacional 
(Virany, Tushman y Romanelli, 1992). 
Además, el aprendizaje organizacional es un 
elemento esencial de la inteligencia 
organizacional. (Keskin y Balak, 2020). El 
hecho de que una empresa contenga sistemas 
para pronosticar, seguir, responder y adecuar 
los cambios, son aspectos tanto del 
aprendizaje organizacional como de la 
inteligencia organizacional (Liebowitz, 2000).  

El aprendizaje organizacional impacta 
positivamente en el rendimiento del personal. 
Las organizaciones con alto nivel de 
inteligencia organizacional, aprendizaje y 
desempeño; trabajan eficazmente, y son 
capaces de interpretar señales; y actúan 
sabiamente ante distintos acontecimientos y 
aprenden de sus nuevas experiencias. 

Por su parte, Tortorella, Vergara, 
Garza-Reyes y Sahney (2020), indican que el 
aprendizaje organizacional puede verse como 
un proceso de mejora, que se basa en un mayor 
entendimiento y en un conocimiento 
directamente relacionado con el ambiente 
empresarial y su cultura organizacional. En 
tanto que Salge y Vera (2012), establecen que 
las organizaciones que aprenden entienden la 
importancia del aprendizaje e incrementan la 
habilidad de convertir los nuevos 
conocimientos en mejoras tangibles. 

Por otra parte, el principio del 
aprendizaje continuo indica que el aprendizaje 
se llevará a cabo de tres formas: adaptándose, 
produciéndose y transformándose con el 
aprendizaje continuo. El aprendizaje está 
influenciado por el medio ambiente, y libera el 
conocimiento; y esta relación es controlada 
por la disposición de la organización para 
aprender. La preparación para el aprendizaje 
es una función de la permeabilidad de los 
límites de la empresa. Las organizaciones 
aprenden y se desarrollan por medio de sus 



propias experiencias y las del personal con que 
laboran, así como de otras entidades y 
agrupaciones (London y Sessa, 2006). Una 
cultura que desarrolle un aprendizaje 
permanente basado en el aprendizaje continuo, 
espera que las empresas solucionen los 
conflictos siguiendo una ruta de acción que sea 
la más adecuada. (Keskin y Balak, 2020).  

Walker (2014), menciona varias 
características propias de las organizaciones 
que aprenden: colaboración, formulación de 
estrategias, inversión en el futuro, monitoreo 
ambiental, enfoque en identificar problemas y 
su solución, análisis y aplicación de grandes 
cantidades de información, respuesta y 
anticipación a cambios internos y externos.  

El aprendizaje organizacional ha sido 
analizado por diversos investigadores, aunque 
muchos se centraron en habilidades y 
calificaciones; y sólo unos cuantos se 
enfocaron en los hábitos y comportamientos 
que generan un cambio reflexivo tanto en la 
persona como en la organización. 
(Ravichandran y Mishra, 2017). Así pues, el 
concepto de organización que aprende 
involucra cambios en los conocimientos, las 
prácticas y los puntos de vista de los 
integrantes de una organización. En síntesis, 
una misión clara y amplia permite a los 
trabajadores actualizar sus conocimientos y 
habilidades para así conseguir los resultados 
esperados. La organización que aprende tiene 
una ventaja competitiva en los nuevos 
mercados emergentes debido al hecho de que 
las aptitudes y las competencias coexisten. 
Tienen habilidades superiores para solucionar 
problemas conforme se relacionen y se 
involucren efectivamente, lo que se requiere 
en los principales puestos en las empresas.  

Por otra parte, hay que indicar que el 
aprendizaje organizacional es un elemento 
primordial de la inteligencia organizacional. 
La inteligencia organizacional de una empresa 
se basa en la habilidad de esa compañía para 
aprender y adaptarse a los cambios que se 
presenten. Cabe señalar que aun cuando las 
empresas sean capaces de aprender y adaptarse 
a los cambios, esto no garantiza que se 
incremente la inteligencia en la organización.  

Según Walker (2014), el conocimiento, 
el aprendizaje y la innovación son los factores 

fundamentales para asegurar el éxito de una 
empresa moderna. Pero, hay que mencionar 
que la adquisición, el uso y el reconocimiento 
de conocimientos dependen en gran medida de 
la cultura de la organización.  

El aprendizaje organizacional se logra a 
través de obtener nuevos conocimientos, 
distribuir la información, saber cómo 
interpretar esa información, así como la 
memoria organizacional de la empresa. Por lo 
tanto, la organización que aprende debe 
asegurarse de que se tengan estos elementos: 
pensamiento sistémico, manejo de modelos 
mentales, desarrollo de una visión compartida, 
dominio personal y aprendizaje en equipo. Se 
puede afirmar que hay un vínculo entre una 
organización que aprende y la existencia de 
una mayor capacidad de innovación 
organizacional, mayor productividad y una 
ventaja competitiva. Hay que recalcar que para 
lograr el éxito se requiere intercambiar 
conocimientos, comunicar y aprender, aclarar 
y cambiar las prácticas existentes.  

Abordar la teoría del liderazgo resulta 
algo muy basto, y en lo que se refiere a su 
estudio dentro del contexto de una 
organización que aprende, se puede mencionar 
que, en este caso, los sistemas de liderazgo 
transaccional y transformacional son muy 
patentes. Las organizaciones que aprenden 
necesitan contar con personal informado, 
motivado y que estén seguros de sí mismos y 
de que puedan conseguir nuevos 
conocimientos y tomar decisiones sobre cómo 
conseguir y utilizar dichos conocimientos. Por 
su parte, los enfoques del liderazgo 
compartido e inclusivo, son fundamentales 
para asegurarse de lograr un cambio 
organizacional que sea sostenible mediante la 
aplicación del aprendizaje organizacional. 
Existen 3 dimensiones sociales que 
contribuyen a desarrollar una organización 
que aprende: apertura a considerar distintos 
puntos de vista, proporcionar seguridad 
psicológica y el involucramiento en el proceso 
de toma de decisiones. La relación entre el 
aprendizaje organizacional y el liderazgo se 
puede analizar, mediante la cultura 
organizacional, los valores personales y 
colectivos de la organización, así como la 
colaboración, la confianza y la honestidad. La 



posibilidad de que surja y se exprese el 
liderazgo en una organización que aprende se 
relaciona con distintas variables: el líder, las 
circunstancias que ocasionan los cambios en la 
organización y los seguidores. Así pues, la 
teoría del liderazgo es muy amplia y variada, 
pero en el contexto de una organización que 
aprende, los tipos de liderazgo transaccional y 
transformacional, empoderador, colectivo y 
positivo son de gran importancia. 
(Šneiderienė, Vaitiekus y Vaitiekienė, 2020). 

Las organizaciones inteligentes se 
caracterizan por trabajar incesantemente y ser 
capaces de adaptarse a ambientes 
impredecibles. Las organizaciones 
inteligentes también saben lidiar con la 
incertidumbre que les rodea aprendiendo a 
adecuarse a la complejidad dinámica que les 
asedia (Schwaninger, 2019). De esta forma, la 
inteligencia organizacional muestra 
organizaciones inteligentes que aprenden a 
gestionar la información de manera sabia. 
(Rahdarpour y Sheykhi, 2016).  

Para poder ayudar acertadamente a sus 
organizaciones a manejar el cambio, los 
directivos por principio de cuentas deben ser 
reflexivos y saber gestionar sus propias 
emociones de preocupación e incertidumbre. 
Posteriormente, deben ser conscientes de las 
reacciones emocionales de otros integrantes de 
la empresa y ayudar a esas personas a encarar 
dichas reacciones. Como parte de ese proceso 
de hacer frente adecuadamente a un cambio 
masivo, otros miembros de la compañía tienen 
que participar activamente en el seguimiento y 
gestión de sus reacciones emocionales, así 
como las de los demás. (Ugoani, 2016).  

Aceptar la incertidumbre en las 
organizaciones inteligentes conlleva el ser 
conscientes de que el futuro es imprevisible. 
Los integrantes de una organización 
inteligente deben saber cómo enfrentar a la 
incertidumbre y de qué forma incluirla dentro 
de los procesos de reflexión de la empresa. Así 
pues, la incertidumbre en una organización 
inteligente se comprende, se transmite y se 
gestiona. (Keskin y Balak, 2020). 

Conforme el conocimiento se torna un 
activo en términos de competitividad, los 
mecanismos de aprendizaje, desaprendizaje y 
desarrollo de competencias se vuelven rasgos 

muy valiosos. (Argyris 2010). 
Las organizaciones inteligentes 

desarrollan su base de conocimientos por 
medio de procesos de aprendizaje continuo, 
ayudados por la realización de diversos 
diálogos dentro de la organización. De esta 
forma, la comunicación y la interacción son 
básicas para poder efectuar cualquier proceso 
de gestión de cambio organizacional. Sin esto, 
el cambio no se podría llevar a cabo o sería 
irrelevante. Por lo que la capacidad para poder 
gestionar competencias se halla en el núcleo 
de cualquier organización inteligente 
(Fernández y Rainey 2006; Fernández y Pitts 
2007). Por otra parte, dentro de la inteligencia 
organizacional, un aspecto primordial es la 
organización, sus características y sus 
funciones, como parte del proceso de 
transformación. (Ugoani, 2016). 

El aprendizaje de acción suministra la 
base teórica y conceptual pragmática para esta 
narrativa y su utilización contribuye a que la 
empresa se vuelva una organización que 
aprende (Marquardt, 2000; Senge, 2006). 
Adicionalmente, el aprendizaje activo aporta 
equilibrio a la organización. (Cunliffe y 
Easterby-Smith, 2004; Rigg y Trehan, 2004). 
El aprendizaje activo viene a ser la 
metodología más acertada para analizar el 
trabajo organizacional en las empresas. Por lo 
que hay que tomar en cuenta en cada paso, qué 
es lo que se busca hacer, cómo se planea esto 
y cómo medirlo, para que así se logre que 
prospere la empresa. Conceptualmente 
hablando resulta ser un sistema iterativo de 
aprendizaje constructivista y de análisis de 
eventos, teniendo siempre en la mira la mejora 
continua de la empresa. (Coghlan, 2013; 
Marquardt, 2000; Revans, 1998). 

Las organizaciones inteligentes con un 
alto nivel de aprendizaje, rendimiento e 
inteligencia organizacional, son capaces de 
operar eficazmente en escenarios complejos; 
tienen la habilidad de adquirir y comprender la 
información sobre los objetivos del negocio. 
Además, también son capaces de descifrar las 
señales que se presentan en su entorno, actuar 
con sabiduría ante distintas circunstancias y 
aprender de sus experiencias (Al Kasasbeh, Al 
Kasasbeh y Al Faouri, 2016). 

Para Holba, Bahr, Birx y Fischler 



(2019), la integración es un modelo 
organizacional y de aprendizaje, consideran 
que determinar la expectativa sobre la 
importancia de volverse una organización que 
aprende es fundamental para lograr un cambio 
organizacional exitoso dentro de todo el 
sistema. Los sistemas pueden ser complejos y 
dinámicos; no puede asumirse que sean 
estáticos y sin emociones; ya que las personas 
son parte de los sistemas, todo el tiempo hay 
retos, cambios y amenazas que están en juego, 
y que llevan a un entorno dinámico que no 
siempre es seguro o predecible. 

Aplicar la integración como 
metodología para lograr un cambio 
organizacional requiere de aprendizaje. El 
escrutinio del flujo de trabajo, el cambio de 
modelos mentales que han sido parte de 
identidades individuales, estimular a la gente a 
que no únicamente mejoren sus habilidades y 
capacidades, sino también a que sean más 
conscientes de cómo se desempeñan y quiénes 
son los que están trabajando, son rasgos 
fundamentales de la flexibilidad y la 
adaptabilidad en un ambiente laboral. Por lo 
que liderar el cambio organizacional mediante 
la integración conlleva que la empresa se 
vuelva una organización que aprende. Es 
importante tener un buen entendimiento del 
pensamiento sistémico y reconocer el papel de 
las interrelaciones y la interdependencia 
dentro de la cultura organizacional. (Holba, 
Bahr, Birx y Fischler, 2019), 

Así pues, hay que señalar que, las 
organizaciones inteligentes y que aprenden 
pueden permanecer mucho tiempo ya que 
saben cómo adaptarse, renovarse, apresurar y 
aprender a cambiar rápidamente y de forma 
sencilla. (Erçetin y Caimán, 2014).  

En conclusión, se puede afirmar que la 
gran rapidez de los cambios tanto: económicos 
como sociales, y tecnológicos que afrontan las 
empresas han influido considerablemente en el 
aprendizaje que tienen las organizaciones 
sobre sus mercados. Ya no funciona que las 
organizaciones reaccionen a dichos cambios, 
deben adelantárseles. No sirve conservar la 
posición actual, hay que alcanzar la delantera 
en el desarrollo, lo cual es un requerimiento 
para las empresas que son capaces de efectuar 
un proceso continuo de cambio en sus 

organizaciones. Aunque hay que señalar que la 
capacidad para cambiar no se compra, la 
organización tiene que aprenderla por su 
cuenta. Al abordar un cambio organizacional, 
se puede determinar que una firma empresarial 
ha cambiado cuando sus trabajadores se 
comportan de manera diferente. La gente es la 
que debe crear y cambiar a una organización 
por medio del aprendizaje, lo cual inicia con 
los directivos, quienes juegan un rol 
primordial en la organización. 

 
3. MÉTODO  

Este trabajo tiene 2 faces: 1.- una teórica, 
donde se investiga la parte teórica del tema; 
2.- Un estudio bibliométrico sobre la 
relación del cambio organizacional y el 
aprendizaje organizacional.  

Esta investigación se efectuó usando 
el método del análisis bibliométrico, que 
consiste en examinar el contenido semántico 
de la bibliografía del tema a estudiar, para 
así poder hacer inferencias de las 
coincidencias en cuerpos de texto, palabras 
clave, autores, entre otros (van Raan, 2019). 

La aplicación del análisis 
bibliométrico permitió en esta investigación, 
identificar los tópicos más importantes en 
los trabajos que se encuentran en la base de 
datos académica Web of Science (WOS), la 
cual se consultó debido a que de acuerdo con 
Kulkarni et al (2009) y Bar-Ilan (2008), es 
una de las bases de datos más usadas para 
efectuar análisis bibliométricos (Olczyk, 
2016). Para realizar la búsqueda en el 
repositorio académico Web of Science, las 
palabras clave que se utilizaron fueron: 
“cambio organizacional” Y “aprendizaje 
organizacional”. Por lo que, para efectuar la 
búsqueda en la base de datos, se refino dicha 
búsqueda mediante distintos criterios, la 
búsqueda se hizo en los siguientes campos 
de las publicaciones: Título, palabras clave 
y resumen. De esta forma, para la búsqueda 
general se usaron los criterios: 
“Organizational Change” y “Organizational 
Learning”, esto, con el propósito de aportar 
un marco sobre el estado existente en el 
momento de la presente investigación sobre 
los enfoques de trabajo de esos tópicos. Por 
otra parte, también se usó el software 



VosViewer para mostrar los mapas con las 
conexiones que se dieron entre las 
publicaciones encontradas.  

 
4. RESULTADOS  

El repositorio académico Web of Science 
muestra al 18 de abril de 2021 un total de 217 
documentos científicos (194 artículos, 7 
accesos anticipados, 6 materiales editoriales, 
6 capítulos de libro, 1 reseña de libro, 1 
resumen de reunión, 10 artículos de actas, 1 
libro y 14 reseñas) que cuentan con los 
términos de los tópicos bajo estudio, ya sea 
en el título, el resumen o como palabra clave. 
La base de datos Web of Science ofrece la 
posibilidad de descargar los registros 

bibliográficos de los patrones analizados en 
varios formatos, que ofrecen la posibilidad 
de poder llevar a cabo un análisis en distintas 
plataformas. Para analizar la información 
conseguida para esta investigación se 
empleó el software VOSviewer, que permite 
visualizar las redes de co-ocurrencia de la 
información obtenida de los registros de la 
bibliografía. (van Eck y Waltman, 2010). 

Con respecto al estudio bibliométrico, 
primeramente, los resultados obtenidos 
muestran los análisis propios que genera la 
base de datos Web of Science. 

 
 

 

Figura 1. Producción científica sobre Cambio Organizacional y Aprendizaje Organizacional en 
Web of Science 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los estadísticos de Web of Science 
 
En la búsqueda de artículos que 

abordan la temática de la relación entre el 
cambio organizacional y el aprendizaje 
organizacional, se hallaron 217 documentos 
en la base de datos de Web of Science con 
una producción desde 1997 hasta 2021. 

Como lo muestra la figura 1, se dio un 
aumento significativo en publicación de 
artículos en el año 2018 teniendo un 
incremento en el año 2020, aunque tuvo una 
reducción significativa en el 2019. 

 
 

Figura 2. Los 5 principales países de producción científica sobre Cambio Organizacional y 
Aprendizaje Organizacional 



 
Fuente: Elaboración propia con base en los estadísticos de Web of Science 
 
Los Estados Unidos lideran la 

producción científica sobre la relación entre 
el Cambio Organizacional y el Aprendizaje 
Organizacional, le siguen muy distantemente 
Inglaterra, Australia, Canadá, Francia y 
Alemania entre los países más productivos. 

Por otra parte, los principales 
artículos, tomando como referencia para 
dicha clasificación el número de veces que 
fueron citados. El artículo con más citas es 
“Organizational Learning: The Contributing 
Processes And The Literatures” que tiene 
3558 citas, y fue publicado por la revista 
Organization Science en 1991, del autor 
George P. Huber, quien afirma que la 
memoria organizacional requiere de una 
investigación sistemática, en especial de 
aquellos cuyas preocupaciones especiales 
son mejorar el aprendizaje organizacional y 
el proceso de toma de decisiones. 

Como el segundo artículo más citado 
está: “Capabilities, cognition, and inertia: 
Evidence from digital imaging” con 1107 
citas, de los autores Tripsas & Gavetti, 
publicado en el año 2000 en la revista 
Strategic Management Journal, este trabajo 

señala que hay evidencia empírica de que las 
empresas frecuentemente tienen problemas 
para adaptarse a cambios radicales, también 
habla de las fuerzas inerciales asociadas con 
la naturaleza local de los procesos de 
aprendizaje, y establece que no se ha dado la 
debida atención teórica a entender de qué 
forma la cognición gerencial afecta la 
inteligencia adaptativa de las empresas.  

El tercer artículo más citado con 474 
citas es de los autores Zollo & Singh, 
publicado en el 2004 en la revista Strategic 
Management Journal y lleva por título 
“Deliberate learning in corporate 
acquisitions: Post-acquisition strategies and 
integration capability in US bank mergers”, 
en éste se indica que se puede aprender a 
gestionar el proceso de integración posterior 
a la adquisición acumulando la experiencia 
de adquisición y codificándola en manuales, 
sistemas y otras herramientas de adquisición; 
también indica que hay implicaciones para la 
teoría del aprendizaje organizacional y para 
el enfoque basado en el conocimiento para la 
investigación de estrategias corporativas. 
(tabla 1). 

 
Tabla 1. Artículos más citados sobre cambio organizacional y estructura organizacional en Web of 

Science 
Autor  Título del artículo Año  Número 

de citas 
Huber, 
George P. 

Organizational Learning: The Contributing Processes And 
The Literatures 

1991 3558 

Tripsas, M; 
Gavetti, G 

Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital 
imaging 

2000 1107 



Zollo, M; 
Singh, H 

Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-acquisition 
strategies and integration capability in US bank mergers 

2004 474 

Fuente: Elaboración propia con base en los estadísticos de Web of Science 
 
Como parte del estudio bibliométrico, 

también se analizaron las Categorías de 
investigación incluidas en el repositorio 
académico de Web of Science en las que 
fueron registradas las distintas 
publicaciones, la tabla 2 muestra los datos 

obtenidos de la base de datos Web of 
Science, siendo el área de Management la de 
mayor cantidad de artículos, seguido de la de 
Business, y luego de Information Science 
Libraryscience.  

 
 

Tabla 2. Publicaciones por área disciplinar de las bases de datos Web of Science. 
Categorías de Investigación Número de Artículos 

MANAGEMENT 127 
BUSINESS 44 

INFORMATION SCIENCE LIBRARYSCIENCE 15 
EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 14 

HEALTH POLICY SERVICES 13 
Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos de Web of Science  
 
Por otra parte, siguiendo con los 

resultados; hay que señalar que para efectuar 
el análisis se procesaron los 217 documentos 
en el programa VOSviewer, el cual generó 
los mapas basados en los datos 
bibliográficos, y se procedió a determinar los 
criterios de creación de los mapas.  

En cuanto al estudio de la relación 
entre el cambio organizacional y el 

aprendizaje organizacional se halló que 
existen 4 clústeres de investigación el 
primero de ellos lo conforman Australia, 
Alemania, Inglaterra, y Suecia; el segundo 
clúster lo integran: Francia, Holanda, España 
y Estados Unidos de América, el tercer 
clúster está integrado por Canadá e Italia; y 
en el cuarto clúster están Dinamarca y 
Noruega. (Figura 3). 

 
Figura 3. Mapa de densidad por países 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Web of Science 
 
Siguiendo con el análisis de los 

documentos. Se optó para este proyecto 
generar mapas bibliométricos que se 
fundamenten en co-ocurrencias, lo cual se 
determina de acuerdo al número de veces que 

aparecen las palabras claves en los 
documentos que se descargaron de la 
búsqueda que se hizo en la base de datos 
Web of Science, y dichos datos se usaron 
para crear una red. Se escogieron las palabras 



claves indexadas al correr el programa del 
VOSviewer, dichas palabras claves son 
seleccionadas de forma automática por la 
propia base de datos, cabe mencionar que es 
preferible usar esta clase de palabras claves 
ya que de esta forma se cuenta con un 
panorama más claro y completo de cómo es 
la dinámica que se presenta en el campo de 
estudio que se esté analizando, ya que así no 
se circunscriben únicamente a las palabras 
claves indicadas por el autor. (Gálvez, 2016). 

Para esta investigación se determinó 

hacer un análisis y procedimiento de 
recuento de co-ocurrencias tomando como 
base las palabras claves indexadas, eligiendo 
un número mínimo de co-ocurrencias en las 
palabras claves ≥5, la elección de este 
umbral se determinó tomando en cuenta que 
el resultado de co-ocurrencias fue de 1003 
palabras claves por lo que si se optaba por un 
menor umbral el mapa tendría demasiadas 
coincidencias lo que impediría hacer un 
adecuado análisis, ya que se superpondrían 
las etiquetas unas con otras. 

 
Tabla 3. Relación de palabras clave por importancia de apariciones y fuerza de enlace 

  Palabra clave (Keyword) Ocurrencias 
(Ocurrences) 

Fuerza total del enlace 
(Total Link Strength) 

Organizational learning 107 372 
Organizational change 91 288 
Performance 40 200 
Innovation 32 169 
Model 35 168 
Organizational-change 40 166 
Management 39 165 
Knowledge 20 99 
Culture 19 70 
Leadership 19 69 
Implementation 16 68 
Perspective 12 68 
Exploration 13 67 
Impact 13 67 
Strategy 18 67 
Systems 14 57 
Framework 11 54 
Knowledge management 10 50 
Technology 9 50 
Strategic change 9 49 

Fuente: Elaboración propia con base en VOSviewer 
 
El programa VOSviewer con un 

umbral de ≥5 co-ocurrencias por documento 
arrojo 57 palabras claves de las cuales solo 
se muestran las 20 más importantes en la 
tabla 3, observando que la que más citas tuvo 
fue aprendizaje organizacional con 107, 
seguido de cambio organizacional con 91, y 
si se agrega la palabra clave cambio-
organizacional con 40 ocurrencias que está 
en el tercer lugar de palabras buscadas, 
sumaria un total de 131, con lo que sería el 
término con más ocurrencias; esto es lógico 
ya que fueron las palabras claves que se 
usaron en la búsqueda en Web of Science. 

En lo que se refiere a la fuerza de 
enlace de las principales palabras claves del 
presente estudio, se puede determinar que el 
término aprendizaje organizacional tiene una 
fuerza de enlace de 372, la palabra clave 
cambio organizacional tiene una fuerza de 
enlace de 288, en tanto que la palabra 
desempeño tuvo una fuerza de enlace de 200.  

Por otra parte, los mapas de red sirven 
para interpretar gráficamente cuáles son los 
temas de investigación, ya que se muestran 
mediante etiquetas las palabras claves de 
más co-ocurrencia; el tamaño de la etiqueta 
es un indicativo de la importancia que tienen 



en el tema de investigación, y permiten 
efectuar un análisis más minucioso (van Eck 
& Waltman, 2010; Fergnani, 2019).  

En el siguiente mapa bibliométrico, se 
muestran los grupos generados por la base de 
datos Web of Science, los cuales se 
procesaron con el software del VOSviewer 

siendo las palabras claves utilizadas para la 
búsqueda: “organizational change” and 
“organizational learning”, el mapa 
bibliométrico que se generó está conformado 
por 5 grupos, los que sirven de guía para 
conocer cómo se está estudiando el tema de 
investigación propuesto para este estudio. 

 
Figura 4. Mapa de redes de palabras claves indexadas 

 
Fuente: software VOSviewer 
 
En la figura 4, se observan las palabras 

claves con mayor co-ocurrencia ya que el 
VOSviewer las resalta con una etiqueta más 
grande que las demás, en este caso las que 
resaltan más son: “aprendizaje 
organizacional” (organizational learning) y 
“cambio organizacional” (organizational 
change) que como ya se mencionó fueron las 
palabras claves que se emplearon para esta 
investigación. De este modo en el mapa se 
aprecia cómo se agrupan las palabras, y se 
señalan con colores a que clúster pertenecen. 

Por otro lado, el mapa de visualización 
de superposición muestra qué tópicos son los 
que se han trabajado a través del tiempo, y 

señala cuales se mantienen vigentes. Los 
años se simbolizan con distintos colores. Los 
temas que se han investigado en los últimos 
5 a 8 años aparecen en colores rojo, naranja 
y amarillo, en tanto que las temáticas con 
más de 10 años son mostradas en colores 
verde y azul (Fergnani, 2019). 

La figura 3 muestra otra vez la red de 
palabras claves; pero, con una perspectiva de 
línea del tiempo que refleja cómo ha 
evolucionado el estudio del cambio 
organizacional y el aprendizaje 
organizacional, los datos obtenidos de la 
base de datos WOS muestran resultados de 
investigaciones entre 2006 y 2012. 

 
Figura 5. Mapa de visualización de superposición de las palabras claves 



 
Fuente: software VOSviewer 
 
Algunos de los temas de estudio que 

se muestran en la figura 5 que se encuentran 
en tendencia en años recientes son: 
organización que aprende, rutinas, paradoja, 
exploración, orientación al mercado, 
impacto, calidad, capacidades dinámicas, 
liderazgo, marco de referencia y 
mejoramiento de la calidad. Por su parte el 
cambio organizacional y el aprendizaje 
organizacional son temas que llevan más 
tiempo estudiándose, pero que se siguen 
estudiando en la actualidad, mientras que en 
el caso del término “organización”, su 
estudio lleva más tiempo. 

En el mapa de densidad, el programa 
VOSviewer muestra la intensidad de trabajo 
que tiene cada una de las palabras claves 
según el número de veces que aparecieron en 
los documentos consultados. Los colores 
indican cuales son las palabras claves más 
empleadas, en rojo se muestran las que 
tienen mayor intensidad y en azul las de 
menor cantidad de investigación, el exponer 
la información de esta forma permite ver 
claramente cuáles son los temas de mayor 
importancia en el mapa (Fergnani, 2019; 
Van Eck y Waltman, 2010). 

 
 

 

Figura 6. Mapa de densidad de las palabras claves 

 
Fuente: software VOSviewer 
 



La figura 6 muestra el mapa de 
densidad de las palabras claves que tienen 
más relevancia en función del número de 
publicaciones en las que aparecen, en el cual, 
al igual que en el mapa de visualización de 
red se aprecia que las más relevantes son 
aprendizaje organizacional y cambio 
organizacional, seguidas de la palabra 
cambio-organizacional y administración. 

    
Clústeres 
El software del VOSviewer también 

clasifica a los grupos de palabras claves 
mostradas en los mapas bibliométricos y los 
denomina clúster, en la figura 7 se muestran 
los clústeres con distintos colores, ya que a 
cada grupo de palabras claves que 
conforman un clúster les asigna un color. 

Un grupo o clúster es una serie de 
elementos que pertenecen a un mapa, y cuyo 
rasgo es que no pueden ser parte de distintos 
clústeres al mismo tiempo, las palabras 
claves que hay en un clúster determinan que 
es un atributo y estos son enumerados según 
los conglomerados que surjan del mapa de 
densidad. (Van Eck y Waltman, 2018). 

Los clústeres se concentran de tal 
forma que las palabras claves que las 
incluyen sea más probable que las citen en 
un mismo documento o artículo, ya que se 
identifican los distintos clústeres, se 
determina cuál es la línea de estudio que 
siguen según las palabras claves que lo 
integran debido a que estos se pueden 
interpretar como macro-áreas de 
investigación, por lo que se les denominan 
según el campo de estudio al que 
correspondan las palabras claves de mayor 
importancia dentro del grupo. (Skute et al., 
2019). 

De este modo, los clústeres se 
generaron de acuerdo a los resultados de la 
base de datos de Web of Science y que 
fueron procesados en el programa del 
VOSviewer, siendo las palabras de búsqueda 
utilizadas: “organizational change” AND 
“organizational learning”, el mapa 
bibliométrico creó 5 clústers, los que sirven 
como pauta para saber cómo se estudia el 
objeto de investigación propuesto para este 
trabajo de investigación. 

Clúster 1. Este clúster cuenta con 13 
ítems donde las palabras claves indexadas 
con mayor peso fueron: administración del 
conocimiento, organizaciones que aprenden, 
habilidades, orientación al mercado, 
estrategias, cultura organizacional. Por lo 
que se puede determinar que esta línea de 
investigación se centra en estudiar el manejo 
de las Organizaciones. 

Clúster 2. Los trabajos de este clúster 
cuentan con 13 ítems, y las palabras claves 
indexadas más relevantes son: adopción, 
cambio, gestión del cambio, cambio 
organizacional, mejoramiento de la calidad, 
estrategia. Siendo la Gestión del Cambio 
Organizacional la tendencia en este clúster. 

Clúster 3. Este clúster tiene 13 ítems 
de los cuales las palabras claves indexadas 
más importantes son: cultura, aprendizaje, 
administración, organizaciones, resistencia, 
sistemas, trabajo, entre otros. Las tendencias 
que se investigan en este clúster son las 
relacionadas con la Cultura organizacional. 

Clúster 4. Este clúster cuenta con 12 
ítems donde las palabras claves indexadas 
con mayor peso fueron: ambientes, empresa, 
industria, modelo, cambio-organizacional, 
desempeño, compromiso, cambio 
estratégico. Por lo que se puede determinar 
que esta línea de investigación se centra en 
el Entorno industrial. 

Clúster 5. Los trabajos de este clúster 
cuentan con 6 ítems donde las palabras 
claves indexadas más relevantes fueron: 
conocimiento, organización que aprende, 
memoria organizacional, perspectiva, 
ciencia, tecnología. Por lo que las tendencias 
que se investigan en este clúster son las 
relacionadas con el Conocimiento. 
 

5. CONCLUSIONES  
Este trabajo tenía como finalidad: conocer 
cuál ha sido el desarrollo y avance que ha 
tenido el estudio de la relación que hay 
entre el cambio organizacional y el 
aprendizaje organizacional, por la 
influencia que tienen las organizaciones 
que aprenden en el manejo de las empresas. 
Por otra parte, también es importante saber 
de qué manera se ha abordado este tema 
dentro del ámbito académico, para así 



contar con una mejor perspectiva de qué 
líneas de investigación se tienen que 
impulsar.  Ciertamente, es un tema de 
estudio bastante investigado, pero se puede 
concluir que, gracias a los incesantes 
cambios que hay en el mundo y en los 
mercados, se hace necesario seguir 
estudiándolo.  

Los datos obtenidos de la consulta en 
la base de datos Web of Science indican 
que hay 217 documentos relacionados al 
tema. 

Indudablemente la base de datos 
Web of Science es de la más importantes 
que hay, ya que proporciona información 
muy amplia, y muestra como este tema de 
estudio se empezó a estudiar cuando menos 
desde 1997, y se ha incrementado 
paulatinamente su estudio, sobre todo 
desde 2018, teniendo su punto máximo en 
el 2020. 

En lo que se refiere a los países con 
mayor producción científica según la base 
de datos Web of Science, son EUA, que 
lidera la producción científica sobre la 
relación entre el cambio organizacional y el 
aprendizaje organizacional, le siguen muy 
lejos Inglaterra, Australia, Canadá, Francia 
y Alemania, que son países desarrollados y 
cuyas empresas sobresalen a nivel mundial. 

En cuanto a los principales artículos, 
según el número de veces que fueron 
citados. Se tiene que el artículo más citado 
es “Organizational Learning: The 
Contributing Processes And The 
Literatures” con 3558 citas, publicado en la 
revista Organization Science en 1991, 
escrito por George P. Huber; el segundo 
artículo más citado es: “Capabilities, 
cognition, and inertia: Evidence from 
digital imaging” con 1107 citas, de Tripsas 
y Gavetti, del año 2000 publicado en la 
revista Strategic Management Journal, y el 
tercer artículo más citado, con 474 citas es 
de los autores Zollo & Singh, publicado en 
el 2004 en la revista Strategic Management 
Journal titulado: “Deliberate learning in 
corporate acquisitions: Post-acquisition 
strategies and integration capability in US 
bank mergers”. 

En lo referente al área de estudio que 

ha mostrado mayor interés por abordar esta 
temática ha sido la de Administración 
(Management); desde la variedad de sus 
subáreas, es lógico ya que se busca 
comprender como el cambio 
organizacional y el aprendizaje 
organizacional son abordados desde la 
perspectiva de la administración y gestión 
empresarial y de negocios. Le siguen el 
área de Business, y luego el de Information 
Science Libraryscience. 

Por otra parte, la información 
exhibida mediante las gráficas del 
programa del VOSviewer sirvió para poder 
ver los tópicos, así como los trabajos más 
relevantes por su contenido e impacto 
incluidos en el repositorio académico Web 
of Science sobre aprendizaje 
organizacional y cambio organizacional. 

En cuanto al estudio de la relación 
entre el cambio organizacional y el 
aprendizaje organizacional hay 4 clústeres 
de investigación; en el primero de ellos 
están: Australia, Alemania, Inglaterra, y 
Suecia; el segundo clúster lo componen: 
Francia, Holanda, España y EUA, el tercer 
clúster está conformado por Canadá e 
Italia; y en el cuarto clúster se hallan 
Dinamarca y Noruega. Siendo los Estados 
Unidos el país en el que se generan las 
aproximaciones teóricas más ricas en los 
registros bibliométricos de la base de datos 
Web of Science. (Ver figura 3). 

Por otra parte, se hizo un análisis y 
procedimiento de recuento de co-
ocurrencia tomando como base las palabras 
claves indexadas, eligiendo un número 
mínimo de co-ocurrencias en las palabras 
claves ≥5, la elección de este umbral se dio 
ya que el resultado de co-ocurrencias fue de 
1003 palabras claves. 

Las palabras que más citaciones 
tuvieron fueron: aprendizaje 
organizacional con 107 ocurrencias, 
seguido de cambio organizacional con 91 y 
cambio-organizacional con 40. (Ver Tabla 
3).  

Las palabras claves con mayor co-
ocurrencia son: “aprendizaje 
organizacional” (organizational learning) y 
“cambio organizacional” (organizational 



change) que fueron las palabras claves que 
se emplearon para esta investigación. (Ver 
Figura 4). 

Como ya se indicó, el objetivo de 
esta investigación bibliométrica fue hacer 
un estudio que refleje las tendencias de 
investigación sobre la relación entre el 
cambio organizacional y el aprendizaje 
organizacional, para ello, la figura 5 
muestra las variables que los trabajos 
publicados en las fechas más recientes 
arrojaron; dando como resultado las 
siguientes variables: organización que 
aprende, rutinas, paradoja, exploración, 
orientación al mercado, impacto, calidad, 
capacidades dinámicas, liderazgo, marco 
de referencia y mejoramiento de la calidad. 

Por su parte, la figura 6 contiene el 
mapa de densidad que muestra que las 
palabras clave más relevantes son 
aprendizaje organizacional y cambio 
organizacional, seguidas de la palabra 
cambio-organizacional.  

Por otra parte, el análisis efectuado 
con el software VOSviewer mostró las 
líneas de investigación más recurrentes a 
través de 5 clústeres que agrupan palabras 
claves que contienen los títulos y 
resúmenes de las bases de datos. Los 5 
clústeres son: 

El Clúster 1 cuenta con 13 ítems y su 
línea de investigación se centra en estudiar 
el Manejo de las Organizaciones. 

El Clúster 2 tiene 13 ítems, siendo la 
Gestión del Cambio Organizacional la 
tendencia de estudio en este clúster. 

El Clúster 3 abarca 13 ítems, y las 
tendencias que investiga este clúster se 
relacionan con la Cultura organizacional. 

El Clúster 4 cuenta con 12 ítems, 
siendo su línea de investigación centrada en 
el Entorno industrial. 

En el Clúster 5 hay 6 ítems, y se 
investiga el Conocimiento. 

Finalmente, de acuerdo con la visión 
de la corriente de análisis del aprendizaje 
organizacional, las firmas empresariales 
que pretenden destacar sobre las demás, ser 
líderes y tener mayor competitividad; es 
importante que tengan la habilidad para 
cambiar, ya que no es algo que se pueda 
comprar, sino que resulta del aprendizaje 
que la propia empresa logra por su cuenta. 

Por último, aunque este trabajo es 
una aproximación para tener una 
perspectiva de cómo se está estudiando la 
relación entre el cambio organizacional y el 
aprendizaje organizacional en la 
investigación científica; se sugiere efectuar 
en un futuro un análisis más a fondo de los 
clústeres que se hallaron en la presente 
investigación, y hacer un análisis del texto 
completo de los artículos más citados, para 
así comprender mejor este tema de 
investigación. 
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Abstract 

There are few IT management programs in the 
veterinary sector, which only a minority know how 
to use in their daily work. Without the use of 
information technology systems, business 
operations, performance and competitiveness 
would be affected. The objective of this research is 
to determine if the use of technological information 
systems among SMEs of the veterinary services 
sector in Mexico, influences business 
competitiveness and in the end proposing a 
theoretical model that supports the objective of this 
research. 
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Resumen 

Existen pocos programas de gestión de informática 
en el sector veterinario, que solo una minoría saben 
usar en su trabajo diario. Sin la utilización de los 
sistemas de información tecnológica, el 
funcionamiento, el desempeño y la competitividad 
empresarial se verían afectados. El objetivo de la 
presente investigación es determinar si el uso de los 
sistemas de información tecnológica en el sector de 
las MIPYMES de servicios veterinarios en México, 
tienen un efecto en la competitividad empresarial, 
proponiendo un modelo teórico que sustenten el 
objetivo de la presente investigación.  
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1. Introducción 

Ha sido determinado que existen 
pocos programas de gestión veterinaria, 
que solo una minoría saben usar en su 
trabajo diario. Ejemplos de los programas 
que han dominado el mercado de la gestión 
de los servicios veterinarios son GVET, 
SAMI, QVET, QSOFT y Panther. 
Algunos de sus características que son 
importante para la gestión de las 
MIPYMES de los servicios veterinarios 
incluyen la captura de las historias clínicas 
y tratamientos; gestión financiera y 
manejo de información personal de los 
propietarios y comunicación con ellos 

también. Además, existe la ventaja de 
gestionar los recursos de estas entidades. 
Sin la utilización de los sistemas de 
información tecnológica habrá mayores 
deficiencias que afectaría, de manera 
negativa, como la función de las 
MIPYMES de este sector y también el 
desempeño empresarial, que al final puede 
resultar en la disminución de la 
competitividad empresarial. 

Para desarrollar el marco teórico se 
va a considerar las próximas teorías 
principales sobre el uso de los sistemas de 
información tecnológica y la 
competitividad empresarial (tabla 1).  

Tabla 1: Teorías y modelos relacionados con el uso de sistemas de información tecnológica y la 
competitividad empresarial 

Autores Teoría y modelos 
Abdullah et al., (2012)., Abu, (2015) Technology Acceptance Model, Theory Reasoned Action, Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology, Theory of Planned 
Behavior 

Abdulhakeem, (2017) 
Chairoel y Riski, (2018)., Ibrahim, 
(2018). 

Resource based Theory, Technology Organization Environment 
Framework, Perceived E-Readiness Model, Modelo Motivacional, 
Modelo de utilización de computadores personal, teoría Diffusion of 
Innovation, teoría de cognitiva social,  

Bi, Davison, Smyrnios, (2016). Resource Based View 
Fuente: Elaboración propia 

Existen varios modelos que han 
sido utilizados para explicar el por qué 
algunos MIPYMES utilizan sistemas de 
información tecnológica para aumentar 
sus niveles de competitividad empresarial. 
Los modelos incluyen el modelo TAM, 
(Technology Acceptance Model), que fue 
desarrollado utilizando la teoría TRA, 
(Theory Reasoned Action). Postula que el 
uso de los sistemas de la información 
tecnológica depende de las percepciones 
de la utilidad y la facilidad de ellos para las 
organizaciones. Si una MIPYME, del 
sector de los servicios veterinarios, se 
considera que una forma de los sistemas de 
información tecnológica le apoyaría en 
aumentar sus niveles de competitividad 
empresarial, existiría mayores chances que 

lo usará (Abdullah et al., 2012., Abu, 
2015) 

La modificación de TAM produjo 
la teoría de UTAUT, (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) que 
postulaba que las funciones esperadas, 
esfuerzos necesitados para su uso, 
influencias sociales, son determinantes 
directos al uso de los sistemas de 
información tecnológicas entre las 
MIPYMES para aumentar sus niveles de 
competitividad. Habrá mayores chances de 
adopción y uso de los sistemas de 
información tecnológicas si se ofrecen más 
funciones que sus competidores no tienen. 
Además, el sexo, edad, experiencia y la 
voluntad al usarlos, significando que las 
características organizacionales pueden 
ser un factor para considerar para 



aumentar la competitividad empresarial. 
También la teoría TPB, (Theory of 
Planned Behavior), determinó que el uso 
de los sistemas de información tecnológica 
está determinado por las intenciones de los 
individuos, para los que les interesa a 
aumentar la competitividad empresarial. 
En todos estos casos estas teorías deberían 
ser puestos en contexto de las 
características de los administradores de 
las MIPYMES, organizaciones y los 
ambientes externos, como ya son factores 
que afectan la decisión al usarlos 
(Abdullah et al., 2012., Abu, 2015) 

No obstante, Abdulhakeem, (2017) 
explicó que las teorías antes mencionadas, 
incluyendo la teoría RBT, (Resource 
Based Theory) para países en desarrollo, 
no pueden explicar individual y 
completamente las razones porque algunas 
MIPYMES deciden usar sistemas de 
información tecnológica. Razones siendo 
que existen diferencias en la 
competitividad empresarial entre países 
desarrollado y no desarrollado. Se 
propusieron el uso integrado de la teoría 
TOE, (Technology Organization 
Environment Framework) y la teoría de 
PERM, (Perceived E-Readiness Model). 
Ambas destacan, porque se enfatizan 
conjuntamente que la tecnología, 
organizaciones, el ambiente son factores 
importantes para relacionar el uso de los 
sistemas de información tecnológica y la 
competitividad empresarial. Otros 
modelos y teorías importante y que son 
complementarias a los mencionados son; 
Modelo Motivacional (MM), teoría 
combinada de TAM y TPB, modelo de 
utilización de computadores personal 
(MPCU), teoría Diffusion of Innovation 
(DOI) y la teoría de cognitiva social (SCT) 
(Chairoel y Riski, 2018., Ibrahim, 2018). 

La teoría RBV, (Resource Based 
View), ha sido utilizado para explicar por 

qué las MIPYMES pueden tener ventajas 
competitivas si se utilizan los recursos e 
información que sus competidores no 
tienen (Bi, Davison, Smyrnios, 2016). Se 
determinaron en un estudio de las 
MIPYMES en Córdoba, Argentina que el 
uso de sistemas de información 
tecnológica relacionaba de forma positiva 
con a un aumento de competitividad 
empresarial y esto fue mostrado por; una 
reducción de costos de transacciones, 
mejor comunicación con los clientes y 
proveedores, integración de información y 
toma de decisiones empresariales, mejora 
la atención a los clientes y por ende la 
competitividad empresarial (Jones et al., 
2016). 

2. Marco Teórico 
2.1. Definición conceptual: Uso de los 

Sistemas de Información 
Tecnológica 

El uso de los sistemas de 
información tecnológica incluye la 
utilización del internet, así como su 
infraestructura, incluidos los equipos y 
programas informáticos, y aquellas 
tecnologías que procesan o transmiten 
información para mejorar la eficacia de las 
personas y organizaciones (Ghobakhloo, 
2012). Existe la captura, almacenamiento, 
procesamiento y distribución de la 
información para apoyar la toma de 
decisiones, el control, análisis y visión en 
una organización (Castañeda Parra, 2013). 
Riascos Erazo, (2016) lo considera como 
uso del hardware, software y sistemas de 
telecomunicaciones.  

Es el uso de formatos que pueden 
ser las voces, imágenes, acústica o 
electromagnética para organizar o 
transmitir información de una 
organización (Montoya Macario y Acosta 
Gonzaga, 2019). Mientras Nguyen et al., 
(2020) y Ibrahim, (2018) agregaron que el 
uso de los sistemas de información 



tecnológica es la utilización de 
herramientas electrónica de información, 
nubes de información, aplicaciones de 
posicionamiento geográfica y sistemas de 
inteligencia artificial. 

Para aclarecer la implementación 
del uso de sistemas de información 
tecnológica, fue determinado en una 
industria de bordado de uniformes en 
Querétaro que las siguientes etapas 
deberían ser seguido al adoptar y usar 
sistemas de información tecnológica en las 
MIPYMES; 

1. Comunicación con una 
línea fija o un teléfono móvil, ya que esto 
permite una comunicación con sus 
proveedores y clientes. 

2. Adaptar una computadora 
personal con software básico, incluso sin 
conectividad a Internet. 

3. La adopción de Internet, 
con el correo electrónico, el intercambio 
de archivos, la creación de sitios web y el 
comercio electrónico. 

4. Adopción de las 
herramientas más complejas como 
software de gestión de inventario, 
contabilidad o expedientes clínicos. 
(Montoya Macario y Acosta Gonzaga, 
2019). 

La siguiente tabla 2 muestra los 
autores que han contribuido a la definición 
conceptual sobre el uso de sistemas de 
información tecnológica que se va a ser 
utilizado en esta investigación. 

Tabla 2: Definiciones sobre el uso de sistemas de información tecnológica 

Autor  Definición  Dimensiones 
Ghobakhloo, (2012). La utilización del internet, así como su 

infraestructura, incluidos los equipos y 
programas informáticos, y aquellas 
tecnologías que procesan o transmiten 
información para mejorar la eficacia de las 
personas y organizaciones  

Formas y eficiencia 
organizacional  

Castañeda Parra, (2013). La captura, almacenamiento, 
procesamiento y distribución de la 
información para apoyar la toma de 
decisiones, el control, análisis y visión en 
una organización. 

Proceso de uso 

Riascos Erazo, (2016)  Es el uso del hardware, software y sistemas 
de telecomunicaciones 

Tipos 

Nguyen et al., (2020) e Ibrahim, 
(2018) 

Es la utilización de herramientas 
electrónica de información, nubes de 
información, aplicaciones de 
posicionamiento geográfica y sistemas de 
inteligencia artificial. 
 

Formas y uso 

Montoya Macario y Acosta 
Gonzaga, (2019) 

Es el uso de formatos que pueden ser las 
voces, imágenes, acústica o 
electromagnética para organizar o 
transmitir información de una organización  

Formas y uso 

Fuente: Elaboración propia 

Se consideraron todas las 
definiciones antes mencionado porque 

muestran la existencia de los medios de 
utilización, procesos de utilización, 



equipos físicos y no físicos y las ventajas 
de utilización. Además son relevante y 
pueden ser identificado en el sector de los 
servicios veterinarios. 

Para el análisis sobre el uso de 
sistemas de información tecnológica las 
siguientes preguntas pueden ser usado 
(Ghobakhloo, 2012., Castañeda Parra, 
2013., Riascos Erazo, 2016., Pérez 
Rendón et al., 2017., Ibrahim, 2018., 
Sánchez Limón y De la Garza Cárdenas, 
2018., Montoya Macario y Acosta 
Gonzaga, 2019., Nguyen et al., 2020).  

¿Consideras el uso de internet 
importante para almacenar información de 
tu empresa? 

¿Consideras el uso de internet 
importante para procesar información de 
tu empresa? 

¿Consideras el uso de internet 
importante para distribuir información de 
tu empresa? 

¿Consideras el uso de internet 
importante para la toma de decisiones de 
tu empresa? 

¿El uso de sistemas de información 
tecnológica apoya el control de una 
organización? 

¿El uso de sistemas de información 
tecnológica apoya el análisis en una 
organización? 

¿El uso de sistemas de información 
tecnológica apoya la visión en una 
organización? 

¿Consideras el uso de internet 
importante para capturar la información de 
tu empresa? 

¿Los equipos (hardware) son 
incluidos en el uso de información 
tecnológica? 

¿Los programas informáticos 
(software) son incluidos en el uso de 
información tecnológica? 

¿Las tecnologías que procesan o 
transmiten información (sistemas de 
telecomunicaciones, herramientas 
electrónicas de información, nubes de 
información, aplicaciones de 
posicionamiento geográfica y sistemas de 
inteligencia artificial) son incluidos en el 
uso de información tecnológica? 

2.2. Competitividad Empresarial en las 
MIPYMES 

No obstante, la competitividad 
empresarial ha sido determinada como la 
habilidad de las empresas a diseñar, producir y 
poner productos y servicios superiores en 
valor y apreciación de los consumidores en 
comparación con los de sus competidores. En 
la mayoría de los casos esto se ve reflejado en 
su desempeño y los niveles de las ganancias y 
las cuotas en el mercado (Ambastha & 
Momaya, 2004). Además, los siguientes 
indicadores sobre la competitividad 
empresarial deberían ser analizados al 
comparar empresas del mismo sector; costo, 
precio, volumen de producción y servicios, 
niveles de calidad, presencia en el mercado, 
actividades de innovación, flexibilidad y 
adaptación a los cambios del entorno, así como 
la evaluación periódica de los esfuerzos de la 
empresa por mejorar y tales indicadores 
(Enríquez., Adame & Camacho, 2016). 

Hasta el presente la competitividad 
empresarial ha sido determinado a nivel 
nacional, estatal y municipal pero nunca han 
sido determinado a nivel empresarial, pero 
Sariannidis, (2019) propusó la siguiente 
ecuación que puede ser aplicado a las 
MIPYMES del sector de servicios 
veterinarios. 

Índice de competitividad empresarial = 
CMS + CROA 

Donde, CMS (Change in market share 
between two years during the period under 
investigation) es el cambio en la cuota del 



mercado entre dos años, durante el periodo 
bajo investigación. CROA (Change in return 
of assets between two years for the period 
under investigation) cambio en el valor de 
propiedades durante dos años seguidos. 

2.3. Relaciones entre uso de sistemas de 
información tecnológica y la 
competitividad empresarial 

Según el INEGI en el año 2017, 
existían 71,340,853 personas que usaban el 
internet en México, siendo el 96,9 % 
empleándolo para obtener información; y el 
16,6% para ordenar o comprar productos. 
Además, el 96 % utilizaban la computadora 
para usos empresariales mientras el 93.6 % de 
estas empresas admitieron usar Internet para el 
negocio. El 58 % de las MIPYMES mexicanas 
anunciaba su negocio en el internet mientras el 
22 % lo utilizaba para dar servicio a sus 
clientes y sólo un 27 % para hacer compras o 
para pedidos a sus proveedores. Sólo un 39 % 
de dichas empresas tenían su propia página de 
Internet. (Leyva Morales et al., 2017., Lizama 
Juárez et al., 2020).  

Como ya se han determinado que para 
mantenerse viable en el mundo que esta tan 
globalizado, las MIPYMES deberían 
implementar estrategias que apoya el aumento 
de los niveles de competitividad empresarial. 
En México el gobierno fue obligado a 
introducir el Plan Nacional Digital que abogó 
por el uso y desarrollo de los sistemas de 
información tecnológica (Montoya Macario y 
Acosta Gonzaga, 2019). Desde entonces la 
mayoría de las MIPYMES consideran los 
sistemas de información tecnológica como un 
catalizador a los procesos de negocios y que 
afecta positivamente la competitividad 
empresarial (Adane, 2018). 

Fue reportado que, en países como 
Estados Unidos, España y Portugal, que había 
sólo el 13 %, 10 % y 12 %, respectivamente, 
de los centros veterinarios que usaban sistemas 
de información tecnológica en sus gestiones 
diaria (Troncoso., López., Fischer., Luzio., 
Muñoz y Carrasco, 2013). Considerando estos 
bajos resultados implicaría una necesidad de 
investigar sobre el uso de los sistemas de 

información tecnológica entre las MIPYMES 
del sector de servicios veterinarios en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, 
México, (p < 0.05, β = 1.2), cuyos resultados 
pueden estar similar a los antes mencionados 
(Leyva Morales et al., 2017., Lizama Juárez et 
al., 2020). 

Chege y Wang, (2019) en su revisión 
de la literatura sobre el impacto que tiene el 
uso de sistemas de información tecnológica 
sobre la creación de empleo, se agregaron que 
existe una relación positiva y de la misma 
manera un aumento de trabajadores satisfecho 
con su ambiente estará apuntado hacia el 
aumento en los ingresos de las MIPYMES, un 
reflejo de mayor competitividad empresarial. 
Mientras Medina Torres, (2013), después de 
aplicar un instrumento de medición sobre uso 
de las computadoras y el internet en Celaya, 
Guanajuato, mencionó que la decisión a usar 
estos tipos de sistemas de información 
tecnológica pudiera estar relacionado con la 
satisfacción de los clientes. 

Además de lo antes mencionado, la 
utilización de los sistemas de información 
tecnológica ofrece varias ventajas 
competitivas que incluyen indirectamente una 
mayor cuota en el mercado. Fue evidenciado 
en un estudio realizado con los MIPYMES, de 
los servicios, durante el periodo de la 
pandemia de COVID 19 en Bogotá Colombia 
que existe una relación positiva entre uso de 
sistemas de tecnología y una mayor ocupación 
en el mercado (Rodríguez Melo, 2012., Ochoa 
Guevara et al., 2020). También fue 
determinado en un estudio de digital 
marketing de las MIPYMES en México que el 
39,8 % usaban Facebook, 19,9 % WhatsApp 
mientras aproximadamente el 13 % usaban 
Instagram para la promoción y la venta de los 
productos y los servicios (Lizama Juárez, 
2020). Ya, están considerados como sitios 
idóneos para la publicidad de los productos y 
servicios que ofrecen las MIPYMES 
(Ixmatlahua, 2015). 

No obstante, en un estudio de las 
MIPYMES involucrado en el sector de 
seguridad privada en Kenia se demostraron 
que los costos para adquirir el hardware, 



software y el entrenamiento de los 
trabajadores fueron las causas principales de la 
no utilización de sistemas de   información 
tecnológica y bajos niveles del desempeño 
(Maghanga, 2017). En otro sentido ha sido 
determinado que existe una resistencia al uso 
de sistemas de información tecnológica por las 
MIPYMES y algunos de las razones para las 
MIPYMES en Colombia, siendo la falta de 
necesidad de usarlos, trabajadores mal 
capacitados para adoptar su uso y los altos 
costos para adquirirlos (Rodríguez Melo, 
2012). Aunque las MIPYMES de Santiago de 
Cali en 2017 mostraron que el uso de los 
sistemas de información tecnológica brindaría 
nuevas oportunidades (α = 0.556), también 
tuvieron percepciones negativas sobre los 
costos de adquirirlos. (Aguilera Castro., Ávila 
Fajardo., Solano Rodríguez, 2017). En todas 
estas situaciones la competitividad 
empresarial estuvo en niveles negativos, (p ˃ 
0.062, β =0.64), (Jones et al 2016., Montoya 
Macario y Acosta Gonzaga, 2019). 

Se determinaron, utilizando la 
información de un estudio exploratorio de las 
MIPYMES en Malasia, que existen barreras 
para el uso de sistemas de información 
tecnológica como la seguridad percibida, 
privacidad, niveles de educación de los 
empleadores, costos de adquisición y la falta 
de regulaciones. Del mismo modo, era 
probable que algunos elementos influyan 
significativamente, como la calificación 
académica del CEO, la pasión, el compromiso, 
el conocimiento tecnológico, estilo de 
liderazgo, conciencia tecnológica y su 
voluntad de aprender, hábiles y competentes 
personales, cultura organizacional y 
orientación a la cliente basada en las 
tendencias del mercado y el gobierno 
(Ikumoro, 2019).  

Utilizando información obtenido de 
un estudio descriptivo sobre uso de comercio 
electrónica, con 167 encuestados, fue 
observado que el 80 % de las MIPYMES no 
tenían uso de comercio electrónica y páginas 
de web de sus empresas (Sin., Osman., 
Salahuddin., Abdullah., Lim y Sim, 2016., 
Cano y Rojas, 2017). Estos resultados 
mostraron el grado de uso de sistemas de 

información tecnológica entre las MIPYMES 
en Malasia. También, se notaron en un estudio 
sobre las brechas tecnológicas en México, 
utilizando regresiones ergonométricas con 
datos de INEGI, que el uso de los sistemas de 
información tecnológica está afectado por la 
edad, el nivel de escolaridad, el ingreso, la 
ocupación, las habilidades digitales y la 
ubicación geográfica de los propietarios de las 
microempresas (Domínguez, 2018). 
Finalmente, como fue determinado a partir de 
un estudio descriptivo donde se participaron 
270 gerentes de las MIPYMES de Cali, 
Colombia, se concluyeron que la 
disponibilidad de la información no financiera 
como uso de sistemas de información 
tecnológica con lleva a la buena toma de 
decisiones y esto proporciona pasos hacia 
ventajas competitivas (González González, 
2010). 

3. Metodología 

Se muestra los resultados de la búsqueda en la 
literatura que aporta información al marco 
teórico de la investigación: Los Sistemas de 
Información Tecnológica como herramienta 
para la competitividad empresarial en las 
MIPYMES. Los bases de datos que fueron 
utilizados incluyen EBSCO, JCR, SCOPUS y 
Google Académico. Los artículos usados, 
fueron obtenidos usando las palabras claves 
con una antigüedad de 5 años. Principalmente, 
se hace un recorrido de las teorías, las 
definiciones y relaciones sobre el uso de los 
sistemas de información tecnológica con la 
competitividad empresarial. Finalmente se 
establece la pregunta, objetivo, hipótesis y la 
conclusión de la investigación. 

4. Pregunta de Investigación 

¿El uso de los sistemas de información 
tecnológica genera un efecto positivo en la 
competitividad empresarial de las MIPYMES 
del sector de servicios veterinarios en 
Monterrey, Nuevo León, México? 

5. Objetivo 

Determinar a través de un modelo teórico que 
el uso de los sistemas de información 
tecnológica tiene un efecto sobre la 



competitividad empresarial de las MIPYMES 
del sector de servicios veterinarios en 
Monterrey, Nuevo León, México. 

6. Conclusión  

Considerando el objetivo y la pregunta de la 
investigación anunciado como: ¿El uso de los 
sistemas de información tecnológica generan 
un efecto en la competitividad empresarial de 
las MIPYMES del sector de servicios 

veterinarios en Monterrey, Nuevo León, 
México?, se concluye que el uso de los 
sistemas de información tecnológica genera un 
efecto positivo en la competitividad 
empresarial de las MIPYMES del sector de 
servicios veterinarios en Monterrey, Nuevo 
León, México. Además, se propone un modelo 
teórico, figura 1, que muestra una relación 
entre el uso de los sistemas de información 
tecnológica y la competitividad empresarial.  

 

Figura 1: Modelo teórico sobre la relación entre uso de sistemas de información tecnológica y la 
competitividad empresarial. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 
 

Abstract 
 Este trabajo presenta los resultados de una investigación 
dirigida en analizar los factores de bienestar laboral en 
los docentes la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Veracruzana (UV), todo esto, desde su 
propia percepción. Esta investigación tiene un carácter 
analítico, además de tener un corte transversal. Para ello, 
se utilizó la técnica de encuesta, a través de un 
cuestionario al que se le denominó: Cuestionario de   
Bienestar laboral, el cual está estructurado por cinco 
factores; la primera identifica el logro que el docente 
proporciona a sus metas y resultados; la segunda, evalúa 
el factor de reconocimiento que   los docentes perciben 
por parte de su jefe inmediato, el tercer factor mide la 
perspectiva de  su trabajo, es decir, si lo encuentra 
desafiante, innovador, creativo, entre otros; el cuarto 
factor es el de identificar su propia responsabilidad en el  
trabajo y el último factor de promoción relacionado al 
cambio horizontal o vertical dentro de la organización. 
La hipótesis que se planteó fue la siguiente: Los factores 
del bienestar laboral presentes en los docentes de la 
facultad de contaduría y administración de la universidad 
veracruzana campus Coatzacoalcos es favorable, se 
encuestó a 59 docentes de FCA, en la información se 
observa que los factores son importantes en la 
percepción del bienestar laboral en el ejercicio de sus 
propias funciones. Por otra parte, las situaciones 
contractuales no representan variaciones significativas 
en su bienestar. Para finalizar, la característica género sí 

 This paper presents the results of an investigation 
aimed at analyzing the factors of labor well-being 
in teachers at the Faculty of Accounting and 
Administration of the Universidad Veracruzana 
(UV), all this, from their own perception. This 
research is analytical in nature, in addition to being 
cross-sectional. For this, the survey technique was 
used, through a questionnaire called: Labor Well-
being Questionnaire, which is structured by five 
factors; the first identifies the achievement that the 
teacher provides for their goals and results; the 
second, assesses the recognition factor that 
teachers perceive from their immediate boss, the 
third factor measures the perspective of their work, 
that is, if they find it challenging, innovative, 
creative, among others; The fourth factor is to 
identify your own responsibility at work and the 
last promotion factor related to horizontal or 
vertical change within the organization. The 
hypothesis that was raised was the following: The 
factors of labor well-being present in the teachers 
of the Faculty of Accounting and Administration 
of the Veracruz University Coatzacoalcos campus 
is favorable, 59 teachers of FCA were surveyed, in 
the information it is observed that the factors They 
are important in the perception of labor well-being 
in the exercise of their own functions. On the other 
hand, contractual situations do not represent 
significant variations in their well-being. Finally, 
the gender characteristic did present a significant 



presentó diferencia significativa para el bienestar laboral. 

Palabras clave: Factores de bienestar, Laboral, 
percepción. 

difference for labor well-being. 
 
Keywords: Well-being factors, Labor, perception. 
JEL:  I21, I31, I38, I39 

1. INTRODUCCIÓN  
El bienestar laboral es uno de los temas más 
trascendentes, importantes y novedosos en 
los últimos tiempos. El presente trabajo 
titulado bienestar laboral en docentes de una 
institución pública, tiene el objetivo de 
determinar la presencia favorable de los 
factores de bienestar laboral presente en 
docentes de la facultad de contaduría y 
administración, donde se identificaron de 
manera específica cinco factores relevantes 
en el área laboral, como son el factor logro, 
reconocimiento, trabajo en sí, 
responsabilidad y promoción con los cuales 
se pretende saber cuál es la presencia de 
dichos factores en los docentes del género 
masculino y femenino, así como en los 
docentes por tipo de contrato, de la facultad 
de contaduría y administración en el periodo 
febrero-julio 2020.  

El bienestar laboral se define como el 
“conjunto de juicios valorativos respecto a 
las reacciones emocionales en relación con el 
grado en que la propia experiencia en el 
trabajo es vivida en términos de satisfacción 
o insatisfacción”. M, S, C y Génesis (2010). 
El bienestar es importante e identificar la 
presencia en los docentes dará la seguridad 
de que el trabajo se realiza con esmero y 
dedicación, sin duda se busca que el docente 
pueda dar lo mejor en las aulas y así lograr 
que existan mejores estudiantes y 
profesionales. 

Actualmente, aunque el bienestar 
laboral es un tema importante en las 
instituciones y organizaciones, muy pocas 
veces se da la tarea de analizar la presencia 
de los diferentes factores que aportan un 
favorable o desfavorable crecimiento de 
bienestar de manera especial en las 
instituciones educativas del nivel superior.  

El bienestar laboral tiene una historia 
importante en el desarrollo de la vida del ser 

humano, siempre ha existido y siempre 
existirá es por ello que un es necesario 
realizar un estudio a detalle, así como, de los 
aspectos más importantes del pasado y del 
presente lo cual nos ayudará a comprender el 
futuro de este elemento muy importante. 

Derivado de esta situación se presentan 
las generalidades del bienestar laboral en 
docentes, en donde se estudia desde el 
termino bienestar de manera general hasta lo 
que significa el bienestar en el enfoque 
laboral, así como la importancia de la 
presencia favorable de bienestar, de igual 
manera se incluye los diferentes tipos de 
bienestar que existen entre los más destacado 
como lo es el bienestar físico, mental, social, 
intelectual y laboral.  

Parte importante de la investigación fue 
el estudio de los factores de bienestar laboral, 
así como la definición e importancia de ser 
docente y su perfil profesional en función a 
su responsabilidad desde que existe el 
mundo hasta el tiempo actual, con el fin de 
indagar y resaltar la importancia que tiene el 
ser docente y también conocer que factores 
son los que más afectan y repercuten en el 
desarrollo de sus actividades.  

Por otra parte, se trató la normatividad 
que existe las cuales regulan el 
funcionamiento correcto de las situaciones 
laborales en nuestro país, ya que actualmente 
existen leyes y normas que regulan el 
bienestar laboral para darle mejor 
fundamento y respaldar este elemento 
importante. 

Posteriormente, se estudia el bienestar 
laboral desde los antecedentes mundiales 
hasta lo más reciente es decir se presentaron 
casos realizados desde internacionales hasta 
regionales para conocer la contextualización 
sobre el tema que abordaremos.  

Posteriormente se presentan los datos 
relevantes donde se identifican la presencia 



del bienestar laboral en algunas instituciones 
públicas y privadas del nivel superior. Así 
como instituciones que se dedican a regular 
y fomentar el bienestar del docente en las 
diferentes instituciones. 

 En la investigación recabada se 
presentaron datos sobre las instituciones de 
educación superior existentes y la población 
joven, así como la población de docentes que 
existe en determinado periodo, con el fin de 
entender y conocer la importancia de 
estudiar el bienestar en docentes del nivel 
superior.  

En la investigación de nivel nacional se 
encontró dentro de los estudios un 
documento de investigación adecuado para 
medir el bienestar laboral en los docentes lo 
cual fue de apoyo importante para la 
elaboración del presente trabajo. 

También se presentan datos sobre 
indicadores que regulan el desempeño de los 
docentes en la universidad veracruzana y de 
forma específica sobre los resultados 
obtenidos en la facultad de contaduría y 
administración para luego realizar un 
análisis más profundo. 

 En este sentido, se presenta el objeto y 
desarrollo del estudio que se utiliza como 
análisis de investigación. Primeramente, se 
establece el planteamiento del problema, el 
cual identifica la problemática a tratar, donde 
analizamos el objetivo general y los 
específicos que pretende identificar los 
factores de bienestar laboral presentes en los 
docentes de la FCA, UV campus 
Coatzacoalcos en el periodo febrero-julio 
2020, posteriormente se presenta la pregunta 
de investigación, con la que se espera saber 
cuál es la presencia de los factores de 
bienestar laboral en los docentes, la 
investigación se limitó a investigar la 
presencia de los factores del bienestar 
laboral, y se establece una hipótesis que 
indica que sí existe una presencia favorable. 

Para llevar a cabo esta investigación se 
utilizó una muestra de docentes activos en el 
periodo mencionado, así como un cuestionario 
adaptado sobre el bienestar laboral realizado 
por la facultad de humanidades y aprobado por 

expertos en la materia, así mismo se realizó la 
validación de la fiabilidad de los datos 
obtenidos a través del software IBM SPSS 
Statistics 26, para posterior a ellos,  su análisis 
y representación en gráficas por objetivos 
específicos, donde se expresan los resultados, 
interpretaciones y análisis crítico obtenidos 
con base al instrumento de recopilación. 
 
2. MARCO TEÓRICO   

 
Se presenta el panorama del bienestar 
laboral, iniciando con el significado de esta 
palabra desde el aspecto general hasta el 
laboral, lo cual permite conocer su 
importancia, la clasificación de los diversos 
tipos que existen yendo de menor a mayor 
y los factores que inciden a esta definición 
ya sea de manera positiva o negativa. 
 

Así como también su evolución, a tal 
grado de hoy en día cuenta con leyes, 
normar y artículos que respaldan el 
lineamiento a seguir, para que cada docente 
o empleado pueda gozar de un alto grado de 
bienestar dentro de sus áreas de trabajo. 

 
2.1.  Antecedentes del Bienestar 

 
La palabra bienestar ha existido desde la 
creación de este mundo y está directamente 
relacionado con el ser humano, ya que es el 
único ser capaz de desarrollarse por medio de 
emociones, sentimientos y habilidades con las 
personas que lo rodean. A lo largo del tiempo 
la palabra bienestar ha cobrado importancia en 
las relaciones interpersonales. 
 

Como lo define el Diccionario real de la 
lengua española (2006) : “1 m. conjunto de las 
cosas para vivir bien, 2 m, vida holgada o 
abastecida de cuánto conduce a pasarla bien 
y con tranquilidad, 3.m. estado de la persona 
en el que se hace sensible el buen 
funcionamiento de actividades”. 

 
De acuerdo con lo anterior, el bienestar es 

el estado del ser humano de sentirse, vivir, 
estar y realizar sus actividades de una manera 
tranquila, agradable y optima, además, que es 
indispensable en las relaciones diarias y a su 



vez que aporta gran apoyo al desarrollo del ser 
humano en sus diferentes funciones, desde las 
mínimas hasta las máximas. La palabra 
bienestar de manera general es un término 
difícil de alcanzar y con diversas variables de 
estudio, pero sin duda una de las grandes 
preocupaciones del ser humano y sobre todo 
de cada institución u organización. 

 
En definición la palabra bienestar está 

compuesta por el adjetivo “bien” y el verbo 
“estar” partiendo de ahí podemos decir que es 
la condición buena, tranquila, cómoda y grata 
del ser humano en el cual vive un tiempo real 
en esta condición, por ello el empleo de ambas 
palabras forman una definición clara y precisa 
para definir el bienestar que debe tener de 
forma individual el ser humano. 

A continuación, se estudia la definición 
sobre el bienestar desde el punto de vista de 
diversos autores y su aplicación al contexto 
laboral, ya que actualmente en cualquier 
institución u organización es necesario 
alcanzar el máximo nivel de esta palabra, y es 
una de las demandas actuales del mundo 
laboral en sus colaboradores, en las diferentes 
áreas en la que cada uno se desarrolla, ya sea 
desde el más alto hasta el más bajo rango. 

Como lo menciona Brief (1998) “se trata 
de un estado interno del sujeto que se expresa 
a través de una evaluación emocional y/o 
cognitiva de su experiencia en el trabajo con 
cierto grado o desagrado. También se puede 
decir que el bienestar laboral tienes dos 
niveles sea de agrado que se puede entender 
como el nivel bueno que se disfruta en todo 
aspecto así mismo se encuentra el nivel 
desagrado que es la situación de 
insatisfacción el cual también es expresado en 
diversas formas”. 

Por su parte, M, S, C y Genesis (2010) 
definen al bienestar laboral como el 
“conjunto de juicios valorativos respecto a las 
reacciones emocionales en relación con el 
grado en que la propia experiencia en el 
trabajo es vivida en términos de satisfacción o 
insatisfacción”. 

De acuerdo con B, Bauer y Mansfield 
(2012), “el bienestar laboral está relacionada 
con la vida y es considerada como la 
evolución cognitiva de la satisfacción global 
que la persona desarrolla en su vida general. 
Es decir, el bienestar está ligado con aquellas 
virtudes que el individuo desarrolla en los 
diversos aspectos, ámbitos de su vida y que lo 
aplicará posteriormente en su vida laboral”. 

 

En opinión de Castro (2000), “quien 
establece una relación del bienestar general 
con la personalidad, puesto que, según las 
investigaciones realizadas por este autor, los 
estilos de personalidad modulan el patrón de 
los objetivos vitales de los sujetos, y traen 
consigo consecuencias que determinan el 
grado de bienestar psicológico. De acuerdo 
con esta definición podemos decir que este 
grado de bienestar primero debe ser 
psicológico es decir estar presente en la mente 
de la persona para posteriormente expresarlo 
en actitudes positivas o negativas”. 

Los presentes autores consideran que el 
bienestar laboral está directamente 
relacionado con la vida del ser humano, es 
decir con sus valores, emociones y 
satisfacciones que tiene con lo que realiza 
diariamente y que se expresa a través de 
actitudes ya sean positivas o negativas. 

Por consiguiente, podemos decir que el 
bienestar laboral tiene origen en la base 
importante que tiene el ser humano para 
alcanzar el máximo nivel de sus necesidades 
como lo menciona en la pirámide de 
jerarquías de Maslow (1991), es decir en sus 
niveles de realización del mismo. 



Figura 1. Jerarquía de las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia,2020 
 

El primer nivel trata de las necesidades 
fisiológicas de la persona tales como beber, 
comer, dormir, etc. Son los instintos más 
básicos y prácticamente todo el mundo, en la 
sociedad occidental, tiene cubierto este nivel. 
Solo hay que ir a la nevera o echarse una siesta 
para que las necesidades primarias estén 
cubiertas. 

El segundo nivel representa las sensaciones 
de seguridad. Responde a una necesidad de 
orden en el mundo, una oportunidad para 
trabajar, de tener recursos mínimos, de encajar 
en la sociedad. Una persona que se ha quedado 
en el paro o que no llega a fin de mes oscilara 
muy a menudo en este nivel hasta que vuelva 
a sentir la seguridad de unos ingresos estables. 

El tercer nivel es el de las necesidades 
sociales que se traducen en las ganas de estar 
en contacto con otra gente. También el amor, 
la amistad y la familia pertenecen a este grado. 
Si tenemos amigos que nos cuidan, una familia 
que nos arropa, un entorno laboral respetuoso 
y agradable, tenemos nuestras necesidades de 
afiliación cubiertas y probablemente las 
damos por sentadas de forma inconsciente. 

En el cuarto nivel se encuentra la necesidad 
de ser apreciado, respetado y de ser alguien 
importante. Aquí entramos ya en niveles de 
desarrollo personal más avanzado, en el cual 
buscamos algo más que el simple hecho de 
tener nuestras necesidades materiales 
cubiertas. Todos aquellos que tienen bien 
asentados los tres primeros niveles pondrán 

toda su energía y esfuerzo para desarrollar y 
cubrir este tipo de necesidades de 
reconocimiento social. 

En este sentido, en el nivel más alto se 
encuentran las necesidades de autorrealización 
y el desarrollo de las necesidades internas, el 
desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de 
una misión en la vida, el trabajo y la ayuda 
desinteresada hacia los demás, etc. De acuerdo 
con la pirámide de jerarquías dónde nos 
muestra las necesidades del ser humano en 
niveles de menor a mayor, podemos decir que 
el bienestar desde aspectos básico como son 
los biológicos hasta los de autorrealización 
que se mencionan son importante y se 
destacan dentro del desarrollo que cada 
persona realiza en sus más simples 
necesidades. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo que menciona 
el autor Abraham Maslow, el bienestar laboral 
abarca dos niveles de esta jerarquía. Se 
refiere al nivel dos que hace referencia a la 
necesidad de seguridad en aspectos tan 
importantes como es el área laboral, sentir o 
encajar en un ambiente de trabajo y del mismo 
obtener ingresos, una remuneración por 
actividades que se realizan. Posteriormente, 
uno de los niveles que el ser humano que le es 
importante es la de autorrealización, ya que 
toda persona desea y anhela sentirse con un 
propósito en este mundo y más aún alcanzar 
este propósito como lo es el aspecto laboral. 

El término de bienestar laboral es un tema 
que se ha tratado a través del tiempo como un 
factor importante en el desarrollo de las 
instituciones educativas y de cualquier otro 
giro, es una definición que expande a diversos 
temas esenciales del bienestar laboral, por lo 
tanto, su estudio es necesario en el entorno 
laboral cuándo nos relacionamos con personas 
que por naturaleza somos distinto y así poder 
alcanzar el máximo nivel y lograr los objetivos 
que la misma tenga. 

2.2 Importancia del Bienestar Laboral 

De acuerdo con Zapata, Peralta y Fernández 



(2014) “El estudio del bienestar de los 
trabajadores se refiere principalmente a las 
condiciones del entorno laboral como medida 
de éxito; la cual permite alcanzar los objetivos 
definidos por las organizaciones”. 

Como lo menciona Infocop (2017) “Las 
empresas son el lugar físico en el que las 
personas pasan la mayor cantidad de tiempo; 
por lo tanto, las condiciones y características 
particulares de estos ambientes repercuten en 
la salud física y mental de los trabajadores, 
influyendo no solo en el bienestar físico y 
mental que experimentan, sino en múltiples 
aspectos de la vida personal y la vida 
laboral”. 

Estos autores coinciden que el bienestar 
laboral en su nivel de importancia es afectado 
por aspectos dentro de la misma organización 
como lo es el ambiente laboral y aspectos 
externos que afectan de manera directa su 
estabilidad física y emocional, para que el 
trabajador se sienta capaz de alcanzar el 
estándar de metas y objetivos de la institución, 
y de ahí se desglosa el que él pueda sentirse a 
gusto en el trabajo o en su defecto tener 
insatisfacción laboral. 

Por su parte Calderón, Murillo y Torres 
(2003) indican que: “El bienestar docente, 
porque a pesar de todos los inconvenientes 
reflejados podemos afirmar que la profesión 
docente es la más reconfortante de las otras 
profesiones. Existe un dicho que menciona que 
detrás de un gran hombre, siempre hay una 
gran mujer, también podemos aplicar este 
dicho a la relación que hay entre un alumno y 
un docente, es decir, que detrás de un gran 
hombre o de una gran mujer, siempre hay un 
maestro o una maestra, un docente que 
impulso el trayecto de su formación 
académica y otros aspectos relevantes de su 
vida. La motivación que requiere la 
construcción de un gran profesional, de una 
gran persona precisa de un aliento infantil y 
juvenil muy fuerte y eso, sólo un profesional 
de la docencia, será capaz de impulsar, 
evidencia de todo esto es que los docentes 
frecuentemente somos abordados por 
alumnos, por alumnas que pasados los años 

recuerdan la imborrable huella positiva que, 
en ellos o ellas dejamos”. 

De lo anterior, se puede analizar la 
importancia que tiene el bienestar laboral en el 
docente, y lo necesario que es alcanzar un 
bienestar laboral en su máximo nivel, ya que 
es él quien se relaciona diariamente con los 
alumnos, jóvenes y señoritas que en más de 
alguna ocasión se acercan a ellos para recibir 
o para tener también bienestar en diversos 
aspectos de su vida, y es ahí cuando el docente 
debe estar preparado no solo para impartir un 
tema teórico sino también para responder a las 
necesidades de sus alumnos. 

Al criterio de Rodgers, Lee, Swepston, y 
Van (2009), “Es la necesidad urgente de 
mejorar las terribles condiciones de trabajo 
que sufrían muchos trabajadores en los 
primeros decenios de la revolución industrial. 
Las largas jornadas laborales en entornos 
insalubres, el uso no controlado de materiales 
y equipos peligrosos, el empleo generalizado 
de niños y unos salarios que mantenían a los 
trabajadores y a sus familias en la miseria 
escandalizaron a los pensadores progresistas 
y movilizaron la acción política a lo largo del 
siglo XIX”. 

Según lo indica Pujol (2016) desde 
mediados del siglo XX los esfuerzos notables 
de la academia se han dirigido a querer 
comprender los motivos por los cuales los 
empleados experimentan satisfacción en su 
trabajo, así como sus efectos sobre distintos 
indicadores de la efectividad y el éxito 
organizacional. En este sentido, son varios los 
estudios empíricos que han confirmado la 
existencia de bucles virtuosos entre este 
fenómeno y otras variables, se tratan de 
actitudes (involucramiento con el trabajo, 
compromiso organizacional, lealtad 
organizacional) o de resultados (desempeño, 
ausentismo, rotación, accidentes de trabajo). 
Sin embargo, y con el transcurrir de los años, 
la satisfacción laboral dejó de ser importante 
sólo por su probado impacto sobre la 
performance, y ya desde una perspectiva más 
centrada en la salud ocupacional, comenzó a 
ser abordada como un fenómeno en sí mismo 



valioso por su incidencia sobre el bienestar y 
la calidad de vida de los empleados. 

2.3 Factores del Bienestar Laboral 

El bienestar laboral se ve afectado por 
diversos factores que influyen en los 
empleados al momento de desarrollar sus 
funciones, dentro de lo que destacan según 
Hernández y Moreno (2013) “El factor logro, 
factor reconocimiento, factor trabajo en sí, 
factor responsabilidad y factor de 
promoción”. 

Según lo menciona Preciado (2006) “El 
factor de logro se define como la capacidad 
productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempeño en un 
determinado texto laboral y no solo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes; éstas son necesarias, pero no 
suficientes por sí misma, para un desempeño 
efectivo”. 

El segundo factor de bienestar, lo define 
Parker, McAdams y Zielinski (2013), al factor 
de reconocimiento como: “El desempeño 
excelente tanto ordinarios como 
extraordinarios, que muestran el compromiso 
diario de personas y equipos con la 
excelencia, rechazando lo estándares por 
debajo de lo normal, y que se reconozca esta 
buena voluntad para ayudar”. 

El tercer factor ( trabajo en sí) , la revista 
Redacción de recursos humano (2019) hace 
énfasis a todas “las sensaciones que tiene cada 
empleado en su entorno laboral, las cuales 
pueden ser positivas, negativas o neutrales, y 
puede ser un factor que influye directamente 
en los resultados de la organización. Entender 
lo que los colaboradores sienten respecto a la 
empresa, su equipo de trabajo y el entorno 
dentro de la organización permite a las áreas 
de recursos humanos implementar acciones 
para mejorar el ambiente laboral, la 
motivación y la productividad”. 

El cuarto factor (responsabilidad), Por 
parte del autor Serrat (2017) indica que “La 

responsabilidad es el proceso decisorio y en 
los resultados, darle el poder, la autoridad, la 
autonomía, la facultad y la autoridad de tomar 
decisiones por cuenta propia, con la confianza 
que esta delegación logrará igualmente 
alcanzar los resultados esperados para el 
rumbo de la empresa. Es un factor 
fundamental en el liderazgo, administración y 
dirección de las empresas”. 

El quinto factor (promoción), como lo 
menciona la revista de recursos humano 
(2011) “La promoción es el traspaso de un 
empleado de un puesto de trabajo a otro al que 
le corresponde mayor salario, mayor 
autoridad y responsabilidad, un nivel más 
elevado en la organización, o varios de esos 
aspectos. Al promocionado le supone una 
mejora en su situación económica y social”. 
En definitiva, mayor prestigio. La promoción 
se produce por dos razones conjuntas: 
reconocimiento a los resultados obtenidos en 
el pasado, y como esperanza en un prometedor 
futuro. 

3. MÉTODO   

La investigación que en este documento se 
planteó un enfoque cuantitativo, con un 
análisis descriptivo y recorte transversal, se 
apoyó de una encuesta, la cual se denominó: 
“Bienestar laboral”, asimismo para la 
concentración de la base de datos se empleó 
una recolección en base a la técnica de 
conveniencia, pues es la estrategia más 
efectiva para reunir a todos los sujetos de 
estudio, tal y como lo indica Roberto Sampieri 
(2016) acerca de estudios  con enfoque 
cuantitativo. 

El diseño metodológico se definió en 3 
fases: la primera fue la selección de docentes 
(FCA) de una Institución de educación 
Superior (IES) en la región sur del estado de 
Veracruz, la segunda fue la revisión teórica, 
selección y adecuación del cuestionario; la 
tercera se enfocó en la aplicación de la 
encuesta a docentes de IES en el sistema 
escolarizado de esta institución. Por tanto, se 
integraron la información correspondiente 



para su inferencia. En este sentido, se 
determinaron estrategias que esta institución 
de IES deberían de seguir para tener más 
motivados a los docentes e incidir en su 
práctica docente. 

La variable central de esta investigación fue 
“Factores del Bienestar Laboral” en docentes 
de una IES en la región sur del estado de 

Veracruz, y surge analizar los factores de esta 
variable; ya que se supone que los docentes de 
educación superior deben contar con 
bienestar laboral al ejecutar los factores de 
esta variable de estudio, con esto se mejora las 
funciones docentes en la facultad donde se 
desempeñan los sujetos de estudio (FCA).  
 
 
 

3.1 Planteamiento del problema 
 
Cada persona es distinta y posee cualidades 
tanto buenas como malas que se desarrollan a 
través de su vida, muchas de ellas son 
afectadas por diversos factores; pero sin duda 
lo que más le preocupa al personal docente de 
esta institución educativa Superior (IES), es 
contar con un nivel aceptable de bienestar en 
su vida laboral al interior de su centro de 
trabajo y en los resultados de su práctica 
docente. Es por ello que los indicadores 
referentes que harían suponer niveles bajos de 
bienestar laboral en los docentes en el periodo 
febrero- julio 2020, son los siguientes: 
Fortalecimiento de personal docente de 
Tiempo completo por programa educativo, 
Actualización de Planes y programa por parte 
del PTC. 

El porcentaje más alto se encontró con un 
valor de 90% en los docentes de tiempo 
completo (PTC9 que se interesan en la 
actualización de los planes y programas de 
estudio de las diversas asignaturas que 
conforman  los diversos programas educativos 
que se imparten en esta institución de 
educación superior. (Universidad 
Veracruzana, 2021) 

Por otra parte, los valores más bajos se 
presentan con un valor de 25% y 50% 
durante los años 2019 y 2020, este rubro 
hace referencia a incrementar el número de 
PTC por programa educativo de acuerdo al 
indicador establecido por la ANUIES. 

Derivado de lo anterior, se presenta la 
necesidad de identificar qué factores están 
presentes en el bienestar laboral de los 
docentes de la facultad de contaduría y 

administración en la universidad 
veracruzana campus Coatzacoalcos, con el 
objetivo de obtener un diagnóstico que 
permita conocer la situación actual en la 
institución, y posteriormente poder dar 
recomendaciones y/o estrategias para 
mejorar el bienestar laboral en los docentes. 

3.1.1 Objetivo general 

Analizar los factores de bienestar laboral en 
los docentes de la facultad de contaduría y 
administración de la Universidad 
Veracruzana (UV), en el periodo febrero- 
julio 2020. 

3.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar la existencia del factor logro 
en las y los docentes de FCA 

• Mostrar la presencia de reconocimiento 
en las y los docentes la UV. 

• Analizar el factor trabajo en sí en las y 
los docentes de esta IES Pública. 

• Determinar si existe el factor de 
responsabilidad en las y los docentes de esta 
Facultad (FCA). 

• Presentar el factor promoción en los 
docentes de FCA en la Universidad 
Veracruzana. 

3.1.3 Justificación 

El resultado de esta investigación facilita a los 
actores del proceso (dirección, docente, 
estudiante), clarificar el panorama en la 



problemática que se vive al interior la facultad 
de FCA; se pretende lograr una descripción 
más profunda sobre los factores de motivación 
de bienestar laboral en el personal docente de 
FCA de la Universidad Veracruzana. 
 

 
El diagnóstico servirá para diseñar un 

programa estratégico, esto para incidir sobre 
los niveles de logro en los factores de 
bienestar laboral del personal docente de 
FCA, y en el caso de la autorización, la 
implementación del mismo; así como la 
evaluación de los resultados derivados del 
programa. 

 
A la dirección de UV (FCA), le 

proporciona bases objetivas, para una 
efectiva toma de decisiones relacionadas con 
el diseño de estrategias que incidan en los 
factores de bienestar laboral en su personal 
docente; para ello deberá de tomar en cuenta 
las necesidades actuales que resulten de esta 
investigación. 

 
Los principales beneficiados serán los 

alumnos de los diversos programas educativos 
que se imparten en FCA, a partir de las 
acciones que se implementen a largo plazo, 
podrán incidir también en los niveles de 
bienestar educativo, pues estas se van a 
focalizar en donde realmente se necesita 
mejorar en su proceso de educativo. 

 
Los docentes, son pilares claves en el 

proceso de su bienestar laboral, además de que 
son los que llevan a ese camino del logro a 
través de sus propios esfuerzos, en las 
diferentes experiencias educativas que 
imparten en los diversos programas educativos 
de la FCA. Por ende, les permite tener un 
panorama de la problemática a la dirección de 
la universidad, además de la implementación 
de estrategias necesarias para mejorar en sus 
clases con sus respectivos grupos e 
indicadores de desempeño solicitados por la 
IES pública. 

 
 
El valor teórico de la investigación radica 

en la comprobación de los factores de 

bienestar laboral en el contexto educativo 
superior, la utilidad metodológica es la 
propuesta de un instrumento de medición que 
valore los factores del bienestar laboral en el 
personal docente de la FCA. 

 
3.2 Delimitación del problema 

En este sentido, se analizan los factores de 
bienestar laboral en el personal docente de 
educación superior público, la cual se 
encuentra basada en la Teoría del Bienestar 
laboral. Se realiza en la Universidad 
Veracruzana en el periodo agosto-diciembre 
2020.  Por lo tanto, se ratifica que utilizó una 
secuencia estructurada para su análisis 
cuantitativo, con apoyo de la técnica de 
encuesta, la cual mide los factores de bienestar 
laboral en docentes de educación superior en 
el sistema escolarizado. 
3.3 Población y muestra  

Para la determinación de la población se 
contactó a los docentes de la facultad de 
contaduría y administración, del ciclo escolar 
febrero- julio 2020, se alcanzó una 
recopilación de 59 docentes activos, de los 
cuales 53 lograron contestar, considerando al 
total de respuestas como población y no el de 
una muestra. 
 
3.4 Instrumento de recopilación 

 
El cuestionario que se utilizó para esta 

investigación fue el titulado “Bienestar 
laboral”, este fue estructurado para su 
aplicación individual a los docentes. El 
cuestionario se responde en aproximadamente 
de 4 a 7 minutos, cuenta con 25 ítems, y se 
responde con una escala de Likert para los 
cinco factores de bienestar laboral docente, 
donde 1 representa el valor más bajo y 3 el más 
alto. Además, se incluyen los ítems 
considerados en el cuestionario para la 
valoración de cada uno de los factores de dicho 
instrumento Los factores que se analizan en el 
instrumento se visualizan en la tabla 1. 
 



Tabla 1. Factores de Bienestar laboral, ítems, 
escala Likert. 

   Fuente: elaboración propia, 2020.  
 
 

Como se indicó el instrumento evalúa los 
factores de bienestar laboral de los docentes de 
FCA de la UV en el sistema escolarizado, el 
cuestionario se basó en una prueba 
psicométrica de psicología organizacional de 
México. Este cuestionario se adecuó a las 
necesidades del contexto en docentes de esta 
IES. 
 
4. RESULTADOS 
 

Enseguida, se mencionan los principales 
resultados encontrados en el realización de 
esta investigación, la recolección de los datos 
se realizó a partir de la aplicación de la 
encuesta de “ Bienestar laboral ” aplicado a  
docentes de FCA del  UV, el proceso de 
aplicación del cuestionario fue tardío, sin 
embargo para la fiabilidad se usó la técnica de 
alfa Cronbach con apoyo del programa 
estadístico SPSS V. 25, el cual obtuvo una 
valoración de 0,856 en general tal y como se 
aprecia en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Estadístico de confiabilidad del Bienestar 
laboral docente UV.  

Estadística de fiabilidad 

Factores de 
Bienestar laboral 

 Alfa de Cronbach 

F1. Logro  .846 

F2. Reconocimiento   
 

.865 

F3.Trabajo en sí .844 

F4.Responsabilidad  .856 

F5. Promoción .875 
 

.856 ( 25 ítems) 

Fuente: elaboración propia, 2020.  
 
 
El valor general del alfa de Cronbach, según 
lo enunciado por Sierra Bravo (2001) es 

analizado como fuerte, sin embargo, este 
autor infiere  que la interpretación de 
confiabilidad debe de ser empelado en cada 

una de los factores e ítems que estructuran el 
cuestionario, por ello se obtuvo el estadístico 
de confiabilidad por factor y el de menor valor 
fue 0,844 (F3) y el de mayor 0,875 (F5),  de 
cada una de las dimensiones el nivel es muy 
fuerte según el autor, además se hizo un 
análisis para cada ítems el cual se encontró 
que los 25  están dentro del mismo parámetro. 
Es necesario indicar que el cálculo del 
estadístico de fiabilidad da por hecho la 
confiabilidad de los datos recolectados, 
incluyendo la consistencia interna de dicho 
cuestionario de recolección. 
 
 

Por otra parte, el análisis de la tabla 3 
se  establecen los porcentajes en los datos 
generales de los docentes de IES; los 
resultados determinan que; 45.29% son 
féminas, el 54.71 son docentes masculinos; el 
69.81 % tienen una relación civil familiar, sin 
embargo, en esa misma variable se observa 
que el 20.75% tienen un status de soltero este 
resultado es relevante, ya que determina que la 
mayoría de personas que ingresan a laborar  en  
la educación superior son docentes jóvenes, 
asi como 45.29 % de los encuestados se 
encuentra con una basificación dentro de la 
FCA, lo que facilita  un área de oportunidad 
del 54.71% en esta meta laboral.  

 
 

Tabla 3. Datos sociodemográficos de los docentes 
encuestados. 

 Frecuencia Frecuencia 

Factores de 
Bienestar Laboral 

Ítems 

Logro   5 

Reconocimiento   
 

5 

Trabajo en sí 5 

Responsabilidad  5 

Promoción  5 



absoluta relativa 
Masculino 29 54.71% 
Femenino 24 45.29% 

Estado civil 
Casado (a) 37 69.81% 
Soltero (a) 11 20.75% 

Divorciado (a) 4 7.54% 
Unión libre 1 1.90% 

Tipo de contrato 
Planta 24 45.29% 

Interino por obra 
determinada 29 54.71% 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
 

Además, existe una alta matriculación de 
este último para este género docente, es decir 
que los varones son los que prefieren en 
mayor medida dedicarse a la docencia en el 
nivel licenciatura de FCA. 

Lo anterior, confirma que al ingresar a 
laborar a una institución de educación superior 
en los programas educativos que ofrece FCA, 
el género no determina diferencia para su vida 
laboral al interior de la Universidad, pues a su 
ingreso y permanencia en la enseñanza de 
nivel superior, se podrán incorporar al sector 
educativo con las mismas ventajas y 
oportunidades, todo esto en función de los 
perfiles académicos de las diversas 
experiencias educativas que se ofrecen en esta 
IES. 
 

En la figura 2, se puede apreciar el nivel 
promedio del factor Trabajo en sí vs. el nivel 
del factor reconocimiento de los docentes, se 
observa que la mayoría afirma una relación 
significativa entre ambos factores, gran 
número se encuentra por arriba de la media 
global, lo que indica que según la escala es: 
favorable, es decir, cuentan con el bienestar 
de sus propios esfuerzos en el trabajo y los 
incentivos proporcionados por la universidad  
son proporcionales al mismo, es decir lo que 
han aplicado en su práctica docente(FCA). 
 

Figura 2.  Gráfica de dispersión y correlación 

Trabajo en sí vs. Reconocimiento.  
             Fuente: elaboración propia, 2020. 

 
 

Además, los resultados antes mencionados, 
describen que el comportamiento de los 
docentes tiende a ser siempre favorable, esto 
confirma lo dicho en el marco teórico, que los 
factores de bienestar laboral impulsan al 
personal docente  de nuevo ingreso y 
permanente  en la enseñanza de estudios 
universitarios de manera general, y especificas 
a través de las diversas experiencias 
educativas que estos imparten, sin embargo, es 
necesario mejorar los factores de bienestar 
laboral de dichos profesionales de la docencia 
al implementar estrategias relacionadas a 
cumplir la satisfacción de forma gradual de los 
cinco factores descritos en este documento. 

 

               En la figura 3, se mencionan los 
resultados de medias de los factores:  Logro 
vs. su nivel de responsabilidad de los docentes 
de FCA en el desempeño de sus funciones, 
para su interpretación se usará la escala 
valorativa de este instrumento donde: (1) 
Nunca, (2) Algunas Veces, (3) Siempre.  

Figura 3.  Gráfica de dispersión y correlación 
Logro vs. Responsabilidad. 
 



 
Fuente: elaboración propia, 2020. 

 
 

Primero se hará un análisis de cada factor, 
con respecto a la F1 la media es 2.84 que 
según la escala se interpreta que; los docentes 
de FCA están conscientes de que es 
importante el logro académico al momento del 
ingreso y permanencia del nivel superior, esto 
en relación a cada uno de los componentes 
relacionados. Con respecto a la F2 la media 
fue 2.51 y se interpreta puntualmente igual, 
que los docentes asimilan actividades de 
reconocimiento que la universidad les ofrece 
por el cumplimiento de diversos indicadores 
propios de la IES.  
 

 
La F3 que se refiere al nivel de trabajo en 

sí los docentes de FCA desde su percepción y 
autoevaluación, la media obtenida fue de 2.75 
en una escala del 1 al 3, en donde 1 es el valor 
más bajo y 3 el más alto, la cual indica que los 
docentes tienen una valoración de trabajo en 
sí como buena en el desarrollo de su práctica 
docente. 

 
Por otra parte, la F4 hace énfasis a la 

responsabilidad que los profesores de la IES 
pública durante su vida laboral al interior de 
la universidad, este factor se presenta con un 
valor de 2.96. Es decir, los docentes de FCA 
reconocen su responsabilidad como favorable 
en el cumplimiento de sus metas académicas. 

 
 

En el caso de la F5 que señala el factor de 
promoción en los docentes de esta 
Universidad educativa infiere una media de 
2.62. Lo que se interpreta que dichos 
profesores de FCA se encuentran satisfechos 
con el programa de promoción vertical y 
horizontal que la IES les ofrece por pertenecer 
al personal que tienen en contrato temporal o 
definitivo. 

 
Ahora bien, en segundo análisis, es 

conveniente realizar un comparativo por 
factores relacionados del bienestar laboral de 
los docentes de FCA, en la figura 2 y 3 que se 
mostró antes, se puede apreciar que el 
reconocimiento y trabajo en sí, poseen casi el 
mismo valor al momento de su valoración, sin 
embargo, los resultados demuestran que la 
variación es mínima entre ambos factores de 
bienestar. Para un mejor entendimiento del 
comparativo por dimensión en la figura 4 se 
puede apreciar cómo se encuentra el grado de 
bienestar de los docentes de FCA, los 
promedios se calcularon a partir de las 
medias extraídas por género y se le aplicó una 
sumatoria de ambos valores de los datos y 
dividirlo entre dos. para obtener los 
resultados correspondientes, estos se 
interpretan en la misma escala valorativa de 
las medias para los cinco factores del 
bienestar. 
 
 
Figura 4.  Gráfica de las medias en los factores 
de bienestar laboral de los docentes de FCA. 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

F1 F2 F3 F4 F5



Los niveles obtenidos en cada factor 
demuestran que los docentes de FAC de la UV 
cuentan con bienestar favorable durante el 
ingreso y permanencia a este nivel educativo, 
además en la figura 4 se indica que el nivel 
general es de 2.72, lo cual es muy bueno ya 
que confirma una congruencia entre los 
valores individuales y general en los factores 
de su bienestar. Sin embargo, existen áreas de 
oportunidad ya que el nivel podría ser mejor, 
por ello es necesario que la institución de 
educación superior del sistema escolarizado 
implemente estrategias para mejorar.  

 
En general, los docentes de FCA de la UV 

indican estar en satisfechos con el rendimiento 
de los factores de bienestar laboral, desde su 
percepción al ingresar y permanecer en este 
nivel educativo. Esto indica que, aunque 
algunos docentes en algunos momentos de su 
vida laboral al interior dela universidad, no 
encuentren la satisfacción de dichos factores, 
estos deberán en enfocarse para el 
cumplimiento de cada una de ellas de acuerdo 
a sus propios intereses y necesidades, 
concluyendo que el bienestar laboral es 
necesario para que todos los docentes lleven a 
cabo su proyecto de vida laboral con notas 
favorables en su propio desempeño. 
 
 
 
4.1 Análisis critico  

Los factores de bienestar laboral son 
necesarios que las ejecuten y racionalicen 
cualquier docente que desee ingresar y 
permanecer en la FCA. En este estudio se 
recaba información general de los 
encuestados que vale la pena resaltar, por lo 
que respecta a la variable género, el 45.29 % 
son mujeres y el resto son hombres. De ahí 
resulta que las y los profesores están igual de 
satisfechos al momento de percibir los 
factores presentes en su vida académica en la 
IES. 

Los resultados se sometieron a una prueba 
de medias para identificar diferencias debidas 
al género, para los factores trabajo en sí vs. 
reconocimiento.  En el caso de la ejecución del 

trabajo en sí, no existe diferencia en la 
percepción que tienen las y los estudiantes. 
Por otra parte, las profesoras se encuentran 
más reconocidas al ejercer sus funciones 
docentes al interior de FCA. 

Además, al calcular el coeficiente de 
Pearson en el factor logro vs. responsabilidad 
de los docentes de FCA, salieron con una 
correlación positiva débil, es decir que, en 
estos factores no se consideran variables 
como la familia, salud, el resto la conforman 
otros factores externos como la situación 
económica etc, porque no formaron parte de 
este trabajo de investigación. 

Los resultados antes descritos solo afirman 
que los docentes de FCA de la UV, 
racionalizan y ejecutan los factores de 
bienestar laboral, sin embargo, los resultados 
indican que existen áreas de oportunidad, 
para poder lograr ello es necesario que cada 
docente focalice su atención en mejorar su 
propio bienestar para lograr una ventaja 
competitiva durante su ingreso y permanencia 
en su vida laboral al interior de la IES. 

 

 

 
4.2 Recomendaciones 
 
Los resultados obtenidos son favorables para 
los factores tratadas por lo que es factible 
identificar un nivel bueno de bienestar laboral 
en los docentes de FCA de la UV. Sin 
embargo, existen áreas de oportunidad y para 
ello se plantean las siguientes 
recomendaciones:  
 

• Establecer reuniones periódicas 
informativas con los docentes para 
informar resultados periódicos, y 
posterior a ello en las diversas 
coordinaciones de colegiado se 
diseñen las estrategias de solución 
específicas. 

•  Actualizar el programa de incentivos 
económicos y/o morales del personal 



docente de la FCA.   
• Después de revisar las evaluaciones 

docentes realizados por los 
estudiantes cada ciclo escolar, se 
propone a la institución reforzar con 
cursos de actualización docente para 
la mejora del mismo periódicamente. 

•  Se propone definir programas de 
corto y mediano plazo para que los 
docentes identifiquen los puntajes 
que deben tener en productividad en 
función de los años de antigüedad 
que cuente en la universidad. Esto 
debe depender del tipo de contrato 
que los docentes ostenten al interior 
de FCA. 

• Mejorar su programa de retribución 
económica por metas y objetivos 
alcanzados. 

 

En general, algunas recomendaciones van 
dirigidas a los docentes de FCA de la UV, sin 
embargo, esta investigación busco analizar si 
estos ejecutan o no los factores de bienestar 
laboral al ingreso y permanencia de este nivel 
educativo, por ello uno de las 
recomendaciones para los investigadores es 
realizar estudios longitudinales, que permitan 
conocer si estos van mejorando o no.  

 
5. CONCLUSIONES 

 
El estudio realizado tuvo como propósito 
identificar los factores de bienestar laboral en 
los docentes (FCA), así como la 
determinación de estrategias para la mejora 
de la productividad de los docentes de esta 
universidad (UV).  
 

Cabe destacar que se cumplió el objetivo 
general, acerca de determinar el grado de los 
factores de bienestar laboral en docentes de 
FCA de la UV, se obtuvo que el nivel que 
ejercen es favorable. Aunado a ello, se 
cumplieron cada uno de los objetivos 
específicos, se alcanzaron y se pudo realizar 
un análisis por cada una de las características 
del docente con la percepción de su propio 

bienestar. 
 

Los análisis por cada una de las 
características revelaron que el bienestar 
laboral de los docentes no se ve afectado por 
su tipo de contratación, situación sentimental. 
Es decir, ninguna de estas características 
individuales genera una limitación para 
continuar con su vida laboral (práctica 
docente). En el caso del género, las docentes 
brindan un mayor valor al factor de 
reconocimiento. 

 
Sin embargo, se pudo afirmar que la 

mayoría de los docentes de FCA presentan 
algún tipo de soporte contractual, eso denota 
que el plantel tiene docentes comprometidos y 
responsables en su práctica docente, al mismo 
tiempo generan las metas académicas 
solicitados por la Universidad. Esos 
resultados llevaron a plantear 
recomendaciones pertinentes que pueden 
servirles a los docentes para autoevaluarse 
con un mejor nivel de bienestar. 

 
En conclusión, la importancia de 

investigar este tipo de temas, es que permite a 
las organizaciones obtener resultados en el 
grado de bienestar laboral de las personas 
que la integran, con bases objetivas. A partir 
de ello, se originan una serie de estrategias 
precisas para mejorar en el nivel de bienestar, 
es decir, esto repercutirá en la productividad 
académica de la institución que realice dicho 
estudio.  
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Resumen 
 

Abstract 

El uso de las tecnologías de la información y 
comunicación dentro de los procesos educativos 
universitarios es un tema de gran relevancia, ya que 
éstas brindan herramientas para apoyar a las actividades 
de enseñanza aprendizaje y con las cuales se puede 
mejorar su rendimiento académico, sin embargo su uso 
y apropiación enfrenta toda una serie de retos y desafíos. 
Esta investigación tiene como objetivo analizar la 
percepción del alumnado universitario respecto del uso 
y apropiación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación respecto de sus actividades docentes en 
la nueva modalidad en línea. Para esta investigación se 
ha tomado como caso la Facultad de Comercio y 
Administración Victoria dependiente de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, así como una muestra 
tomada del periodo de agosto-diciembre del año 2020, 
siendo la población de 1664 estudiantes inscritos de las 
distintas carreras. Los resultados encontrados se 
direccionan a que el profesor y el alumno universitarios 
tendrán grandes retos que deberán afrontar, ya que se 
enfrentan a un contexto cambiante, por lo que deberán 
incorporarse a un proceso de adaptación continuo, y 
cada uno cumplir el rol que le corresponde, con el 

The use of information and communication 
technologies within university educational 
processes is an issue of great relevance, since they 
provide tools to support teaching-learning 
activities and with which their academic 
performance can be improved, however their use 
and appropriation faces a whole series of 
challenges and challenges. This research aims to 
analyze the perception of university students 
regarding the use and appropriation of 
Information and Communication Technologies 
regarding their teaching activities in the new 
online modality. For this research, the Victoria 
Faculty of Commerce and Administration, 
dependent on the Autonomous University of 
Tamaulipas, has been taken as a case, as well as a 
sample taken from the August-December period 
of 2020, with the population of 1664 students 
enrolled in the different careers. The results found 
indicate that the university professor and student 
will have great challenges that they will have to 
face, since they face a changing context, so they 
will have to join a continuous adaptation process, 
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sentido de lograr alcanzar el proceso enseñanza 
aprendizaje en la nueva modalidad en línea. 
 
Palabras clave: Actividades docentes, Modalidad en 
línea, Tecnologías de la información y comunicación, 
Universitarios. 

and each one fulfills the role that corresponds to 
him. , in order to achieve the teaching-learning 
process in the new online mode. 
 
Keywords: Teaching activities, Online modality, 
Information and communication technologies, 
University. 

1. INTRODUCCIÓN  
La emergencia sanitaria originada por el 
COVID-19, ha provocado que de un día para 
otro, el alumnado universitario y sus docentes 
se hayan visto forzados a cambiar las aulas de 
clase por las habitaciones en sus casas, y 
transferir los contenidos de aprendizaje, las 
tareas y actividades a una modalidad en línea, 
a través de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en sus variadas 
formas: aplicaciones, páginas web, correo 
electrónico, videoconferencias, etc. (García, 
Rivero, & Ricis, 2020). 

El cierre de los espacios educativos, 
como medida para contener la pandemia 
establecido por las autoridades, han llevado a 
un acelerado replanteamiento del proceso 
educativo por parte de las instituciones 
educativas, brindado soluciones a través de la 
modalidad en línea para asegurar la 
continuidad académica. Las dificultades son 
variadas, desde la falta de conectividad, la 
carencia en equipos tecnológicos por parte de 
los alumnos y  la adecuación de los programas 
de estudio, hasta profesores no capacitados 
para esta nueva normalidad. 

La utilidad de las TIC en esta época son 
un componente indispensable en los procesos 
de interconectividad entre los individuos 
(Coll, 2004). Ubicándose como un 
componente fundamental de las mejoras y 
progresos en el contexto académico que existe 
en la actualidad, en específico con la 
educación superior, que cada vez ha cobrado 
suma importancia por lo que aporta al 
desarrollo socioeconómico. 

Las TIC han favorecido a una labor 
colaborativa e interdisciplinaria en 
Licenciaturas como Contaduría Pública y 
Administración, por nombrar algunas, dando 
la posibilidad para que los universitarios 
incorporen innovadores recursos de tipo 
tecnológico y contribuyan en la interrelación 

entre alumnos y el conocimiento (Caicedo y 
Rojas, 2014). Disponiendo en estos tiempos 
un cúmulo de recursos TIC adaptados a la  
docencia, con el único propósito de apoyar a 
los profesores en su impartición de catedra, y 
promover la utilización de tecnología en el 
alumnado; beneficiando así al desarrollo y 
progreso del sector educativo (Del Moral, 
Villalustre, & Neira, 2014). 

La educación universitaria tiende a la 
implementación de las TIC en sus procesos 
educativos, originado por el fácil acceso de 
los estudiantes  a la información y a la 
tecnología, en un ambiente donde las recursos 
tecnológicos y los medios digitales se 
posicionan de manera relevante y 
significativa, reconociendo la gran relevancia 
que originan las TIC en el avance de la 
sociedad (Sánchez, Pardo, & Izquierdo, 
2010). 

El uso generalizado de las TIC, en el 
contexto universitario, se ha transformado en 
un apoyo didáctico innovador para el 
profesorado, y por otra parte el alumnado le 
permite estar en contacto con nuevos 
conocimientos, actitudes y valores a partir de 
un acceso sencillo a las fuentes de 
información, ayudando así al desarrollo de 
innovadoras habilidades tecnológicas y de 
comunicación que aporten en la medida de lo 
posible a la generación y transmisión de 
conocimientos (Gómez, 2008). 

Los procesos de enseñanza aprendizaje 
se ven fortalecidos por los instrumentos y 
herramientas de las nuevas tecnologías, 
propiciando el mejoramiento continuo dentro 
de los campus universitarios, así como 
también contribuyendo a la interacción entre 
la comunidad, que involucra a profesores, 
alumnos, directivos y padres de familia. 
Nuestro campo laboral requiere profesionales 
formados para enfrentar las exigencias de un 
entorno globalizado, siendo el utilización de 



las TIC un vínculo para contribuir a la 
construcción de una sociedad más equitativa, 
pero todo estará supeditado de cómo se 
utilicen los conocimientos, así como los 
valores y los juicios críticos (Gómez & 
Macedo, 2010). 

El sector educativo se ve influenciado  
significativamente por las TIC, impactando en 
todos los grados, desde educación básica hasta 
el nivel superior. Evolucionamos a una era de 
innovadoras tecnologías utilizadas para el 
mejoramiento del proceso educativo, lo que 
lleva a la sociedad a realizar esfuerzos y 
trasladarse a una etapa de adaptación con la 
finalidad de adquirir conocimientos. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 
La utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en la 
enseñanza plantea grandes desafíos como 
herramienta para ser usada por los profesores, 
porque demandan transformaciones 
considerables en algunos aspectos. Una de 
estas modificaciones importantes es en el 
proceso educativo al apoyarse en las TIC y 
este cambio radica principalmente en tener el 
rol que fungirá el docente, ya que dejara de 
fungir como agente de acceso a la información 
y pasara a ser solamente una figura de 
acompañamiento para los estudiantes, 
facilitando y administrando el uso de las 
herramientas y medios de enseñanza, 
propiciando con esto el autoaprendizaje de los 
estudiantes guiado en todo momento por el 
maestro. 

La utilización de las tecnologías se está 
integrando rápidamente en la vida cotidiana 
ya sea para realizar gestiones administrativas, 
tener accesibilidad a la información o 
puramente para la recreación y el 
entretenimiento, de acuerdo con Sáez (2010) 
este problema tendrá relevancia gradualmente 
en un entorno a futuro ya que los jóvenes y 
niños que se forman actualmente están más 
acostumbrados a interactuar de manera 
habitual con las herramientas tecnológicas. 

Esto presume la necesidad de preparar 
y plantear un proceso educativo que aparte de 
desarrollar conocimientos generales y 

específicos, desarrolle las competencias 
respecto al uso de las TIC que son y serán 
demandadas tanto en el ambiente académico 
como en el profesional. 

De acuerdo al escrito titulado “Nuevas 
tecnologías de la información y educación de 
adultos” realizado por la UNESCO (1997): 
“Las tecnologías de la información y 
comunicación son un instrumento poderoso 
que incrementa el poder de acceso a todo 
ciudadano y ciudadana a la información y a 
los nuevos métodos de educación, 
enriqueciendo su entorno de aprendizaje”. 

Las TIC han sido contempladas como 
opciones que permiten enseñar contenidos en 
forma pronta y generalizada además de hacer 
la posible conexión entre estudiantes y 
profesores ubicados en lugares distantes. 
Cuban (2001) sostiene que los métodos 
acostumbrados en la práctica docente, como 
depender de la bibliografía, instrucciones 
generalizadas, conferencias y exámenes de 
opción múltiple, están en obsolescencia en 
esta era de la información. 
2.2. La formación docente y las TIC en el 

proceso de educativo 
En esta nueva era un profesor que no utilice 
las TIC lo podemos considerar una deficiencia 
en relación con sus estudiantes, por lo que la 
inclusión de estas a la capacitación del 
profesorado es de suma relevancia, tanto para 
su propia preparación como para la enseñanza 
que puede ofrecerles. La capacitación y 
formación del maestro resulta una tarea 
esencial, pues una de las dificultades más 
frecuentes a las que se enfrentan los 
profesores se refiere al aspecto generacional. 
Según Kiridis, Drossos y Tsakiridou (2006), 
algunos maestros se les facilita adaptarse a 
estos cambios y hacer la transición a un 
entorno completamente nuevo de aprendizaje 
sin ningún problema, pero algunos pueden 
tener una forma de ser más conservadora que 
los orille a ver los cambios con mayor 
dificultad y les resulte complejo enfrentar ese 
paradigma que los obligue a modificar su 
forma de enseñar y compartir los 
conocimientos. 

Cabero & Llorente (2006), precisan que 
las nuevas tecnologías debe incorporarse en 
todo plan de capacitación del profesorado, de 



manera que los académicos universitarios 
tengan las competencias necesarias en TIC y 
les permita a través de estas desarrollar nuevas 
herramientas de enseñanza y de comunicación 
con los estudiantes permitiéndole a estos que 
sea más dosificada y de interés, facilitando 
con ello que adquieran mayor motivación y 
compromiso con la clase. 

Ferro, Martínez y Otero (2009) señalan 
que el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje motiva al estudiantado 
y cautiva su atención, transformándose así en 
uno de los generadores de enseñanza, pero 
para poderlo realizar, es indispensable tener 
en cuenta la alfabetización digital que tanto 
maestros como estudiantes deben apropiarse, 
por lo que se considera importante elaborar un 
diagnóstico que permita conocer el nivel de 
apropiación digital que tienen los alumnos 
con el manejo de las tecnologías antes de 
implementar un proceso de enseñanza a través 
de la utilización de las TIC. 
2.3. Los estudiantes y las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 
Actualmente, la metodología convencional ha 
consistido en recolectar la mayor cantidad de 
conocimientos posible, pero en un entorno en 
constante cambio esto no es conveniente, al 
estar con la incertidumbre de no saber si lo 
que se está estudiando será importante. Para 
los alumnos es indiscutible que se han 
beneficiado con el uso de las TIC, ya que su 
trabajo y tareas se han simplificado tanto para 
la búsqueda de información como la 
comunicación con el docente y sus 
compañeros.  

Es importante considerar que al 
momento de implantar acciones educativas 
utilizando la tecnología se deben considerar 
algunas acciones relacionadas con la 
disponibilidad de herramientas tecnológicas, 
de infraestructura y de capacidad con las que 
cuentan los alumnos para generar actividades 
académicas vinculadas con la utilización, 
selección y organización de la información, de 
manera que el estudiante vaya integrándose 
como un futuro profesional de la sociedad de 
la información. 

Para Mason (1998), el uso de las TIC 
en la enseñanza da paso a nuevas 
oportunidades en relación a una educación de 

calidad, sostenida en medios a distancia cuyas 
estrategias son prácticas, ejercicios y casos 
tradicionales en la educación en las aulas, 
pero que ahora son sencillamente adecuadas 
en su formato virtual. Por otro lado, el conocer 
el tipo de tecnología con el que cuentan los 
alumnos será de gran relevancia para permitir 
el proceso de enseñanza aprendizaje, la cual 
debe de permitir la distribución de los 
contenidos, el acceso a la información, la 
interacción entre maestros y alumnos, la 
gestión del curso, la capacidad de control de 
los usuarios durante el desarrollo del curso, 
etc. 

En conclusión, diseñar un entorno de 
formación adecuado a las capacidades de los 
alumnos supone participar de un conjunto de 
decisiones que permitan la utilización de la 
tecnología desde una perspectiva de 
formación flexible, adecuando un modelo 
pedagógico en el que se tenga interacción 
entre el alumno y el maestro. (Salinas, 1997) 
(Salinas, 1999) (Morán & Myringer, 1999). 

De acuerdo con lo establecido en 
distintos investigaciones, uno de los 
elementos medulares en la educación en línea 
es la conectividad entre el alumno y el 
maestro, en la que no solo es importante la 
cantidad (Castaño-Muñoz, Duart & Vinuesa, 
2014) sino también la calidad de la interacción 
(Brodie, Ilic, Juric, & Hollebeek, 2013). La 
resultados en la práctica señala las ventajas de 
la enseñanza a través de medios sincrónicos 
en el sentido de que facilita más la proximidad 
que los asincrónicos (Baker, 2011; 
Chakraborty & Nafukho, 2015) y corta la 
impresión de encierro al crear un efecto de 
pertenencia (Ragusa, 2017), además de 
mejorar el rendimiento. Sin embargo, existen 
autores que afirman en sus publicaciones las 
preferencias de los alumnos por un modelo de 
comunicación que combine ambas 
modalidades tanto sincrónicas como 
asincrónicas porque perfeccionan la práctica 
del aprendizaje (Moallen, 2015). 

 
3. MÉTODO  
La presente investigación podemos definir 
que es una investigación de tipo descriptiva, y 
se utiliza el método cuantitativo ya que se 
procedió a recolectar información, el diseño 



es no experimental ya que se basó en la 
aplicación de 321 cuestionarios a estudiantes 
inscritos de los programas de estudio de 
Contaduría Pública, Licenciatura en 
Administración, y de Licenciatura en 
Tecnologías de la Información de la Facultad 
de Comercio y Administración Victoria 
incorporada a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en el periodo escolar agosto-
diciembre de 2020. Así mismo es una 
investigación documental, debido a que se 
utilizaron revistas, internet y bases de datos, 
además nos apoyamos en artículos de revistas 
y libros, así como de teorías aplicadas y las 
distintas aportaciones de diversos autores que 
nos brindaron información que nos ayudó a 
fundamentar la presente investigación. 
3.1. Población y Muestreo 
La Institución objeto de estudio fue la 
Facultad de Comercio y Administración 
Victoria incorporada a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en el periodo 
escolar agosto-diciembre de 2020, siendo la 
población de 1664 estudiantes inscritos de los 
programas de estudio de Contaduría Pública, 
Licenciatura en Administración, y de 
Licenciatura en Tecnologías de la 
Información. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza 
la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

  2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
  2𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 
N= Total población (1664 alumnos) 
n= Tamaño de la muestra 
Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 
95%) 

p= Proporción esperada. Se utiliza el valor p= 
0.5 (50%) que maximiza el tamaño de la 
muestra. 
q= 1-p (1-0.5= 0.5) 
d= Precisión (en la investigación se usará el 
5%) 
 Resultado: 

𝑛 =  
1664 ∗ (1.962)0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (1664 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
  

n=313 
En este estudio se tuvo la participación 

de 321 alumnos, con lo que cubre con el valor 
mínimo de la muestra calculada. 
3.2. Instrumentos de recolección de 

información 
Para alcanzar los objetivos propuestos para 
este trabajo de investigación, se adaptó el 
instrumento que fue elaborado por Sanabria 
y Hernández (2011), los cuales se apoyaron 
en estudios e investigaciones de científicos 
expertos en el tema, dicho instrumento 
estaba integrado por preguntas que cuentan 
con escalas tipo Likert de cinco puntos, que 
van desde “1 - Muy en desacuerdo” a “5 - 
Muy de acuerdo”. Realizándose 
adaptaciones para su aplicación, por lo que 
se tomaron algunas preguntas debido a su 
importancia para la línea de investigación en 
este estudio.  
 Por lo tanto, se cumple fielmente con 
la norma de Validez de Contenido del 
instrumento, en donde se establece la 
recomendación sobre el análisis del 
instrumento de recolección por tres o cinco 
expertos aproximadamente. 
 

 
4. RESULTADOS  
Los resultados muestran una participación de 
321 registros de los cuales se ha resaltado la 
relevancia de que el alumnado y el 
profesorado universitario cuenten con las 

competencias necesarias en el uso y manejo 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para poder aprovecharlas de 
forma eficiente y ética en sus actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 



 
Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 1 muestra el porcentaje según 
el género del alumnado universitario que 
contribuyo en este trabajo de investigación, 
siendo el género femenino una mayoría en un 

53% y el género masculino una representación 
del 47%, considerando así que las mujeres es 
el género predominante dentro de los 
encuestados. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 2 expone el porcentaje  de las 
licenciaturas que se demandan en la Facultad 
de Comercio y Administración Victoria, 
siendo la más solicitada la de Contaduría 

Pública y licenciatura en Administración 
dentro de los encuestados representa un 48% 
respectivamente, seguida la de Tecnologías 
de la Información en un 4%. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se muestra en la figura 3 las 
proporciones de equipamiento tecnológico 
con lo que cuentan el alumnado, por lo que 
encontramos que el equipo más manipulado 

por los universitarios es el celular en un 88%, 
esto alineado a los estándares nacionales e 
internacionales en donde la tendencia es el 
uso y apropiación del celular como tecnología 

53%47%
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48%48%

4%

Figura 2. Carreras profesionales
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Laptop

Figura 3. Equipamiento tecnológico



de uso cotidiano, cabe hacer mención que el 
10% cuenta con una laptop para atender a sus 
actividades académicas en modalidad en 
línea, y se puede considerar el desuso de la 
computadora de escritorio como tecnología 

tradicional, por lo que los usuarios buscan 
otras alternativas con mucho mas movilidad y 
practicidad como los son los dispositivos 
portátiles.     

 

Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 4 nos presenta el porcentaje 
de apreciación de los alumnos universitarios 
con relación que la implementación de las 
TIC en sus actividades académicas, será más 
fácil plantear dudas o consultas, a través de 
los datos obtenidos en los cuestionarios 
aplicados en la institución educativa objeto de 
estudio, se observa que un contundente 63% 

del alumnado que curso el periodo otoño 2020 
tienen la percepción de que el utilizar las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación facilitará enormemente la 
resolución de dudas o preguntas y así 
mejorará la calidad de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 5 revela porcentajes 
inquietantes con respecto a que las 

innovadoras herramientas tecnológicas no 
aportaran nada nuevo a la calidad del proceso 
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Figura 4. Con la implementación de las TIC, será más fácil plantear dudas o 
consultas.
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Figura 5. No aportará nada nuevo, la calidad de la enseñanza será la misma.



de enseñanza-aprendizaje, encontrando una 
apreciación del 29% por parte del alumnado 
universitario en cuanto que dicha adopción 
tecnológica no ayudará a nada nuevo, contra 
un 35% de los encuestados que rechazan 
dicha afirmación, pero lo preocupante es que 

un 36% está indeciso, dudando si realmente es 
un beneficio el uso y manejo de las nuevas 
estrategias y que puedan contribuir en sus 
procesos académicos para ser frente a las 
exigencias de este entorno cada vez más 
digitalizado.  

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se ilustra en la figura 6, una 
frecuencia del 35% en donde el alumnado 
percibe que no aumentará las interacciones 
entre ellos, un 29% que si esta de acuerdo en 
dicho aumento y un 36% que se encuentra en 
una posición indiferente, en donde no se 

convencen de la proyección de los medios 
digitales a través de sus diversificadas 
herramientas y que el único propósito es el de 
construir un aprendizaje que favorezca su 
actividad personal y profesional.  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Aumentará el número de interacciones de los estudiantes entre sí.
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Figura 7. Aumentará el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes



La figura 7 ejemplifica los resultados 
proporcionados por el instrumento donde un 
58% del alumnado señala que aumentará el 
número de interacciones entre el profesor y 
los estudiantes, conscientes que las 
herramientas digitales es un vínculo que 
ofrece una comunicación sincrónica y 
asincrónica para llevar a cabo sus actividades 

académicas en esta nueva modalidad en línea, 
considerando que el uso de  las TIC son 
instrumentos en etapas de acompañamiento 
en muchos de los procesos educativos, por lo 
que el manejo de estas pudiera ser complejo y 
en muchos casos estresante tanto para el 
alumnado y el profesorado universitario. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 8 proyecta que los estudiantes 
universitarios perciben que la utilización de 
medios tecnológicos y digitales facilitará la 
comprensión de los contenidos de las diversas 
asignaturas, donde un 49% está de acuerdo 
con dicha afirmación, por lo que el reto del 
docente universitario será poder lograr la 

inclusión por parte de sus alumnos a poder 
usar y manejar dichas tecnologías, aportando 
técnicas y estrategias innovadoras y al mismo 
tiempo que los alumnos puedan apropiarse de 
ellas, logrando así beneficiarse y alcanzar 
mejorar su proceso enseñanza-aprendizaje en 
el marco de la educación en línea.  

Fuente: elaboración propia. 
 

En la siguiente figura 9 señala que los 
estudiantes universitarios aprecian en un 51% 
que no será necesario asistir a tutorías ni 

asesorías académicas, dado que la 
interconectividad que ofrecen las nuevas 
tecnologías suplen en cierta medida el 
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Figura 8. Facilitará la comprensión de los contenidos
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Figura 9. No será necesario asistir a tutorías ni asesorías académicas



acompañamiento presencial del profesor, 
inclusive la potencializa ya que estas 
herramientas nos permiten estar en 
permanente comunicación, siempre que los 

alumnos y maestros las pueden explotar y así 
lograr el mayor provecho posible en sus 
actividades extracurriculares.   

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 10 muestra que los 
universitarios están totalmente de acuerdo en 
que descenderá el número de estudiantes, con 
respecto a las clases presenciales, ya que están 
conscientes que el uso de las tecnologías 
traerán grandes beneficios más que pérdidas 

de tiempo, por lo que el profesorado tendrá 
que sustituir las actividades tradicionales y 
buscar nuevas opciones que enriquezcan  al 
alumnado universitario inmerso en un 
universo completamente tecnológico.

 

Fuente: elaboración propia. 
 

La figura 11 gráfica que los estudiantes 
universitarios podrán ser compatibles sus 
estudios con otras tareas u obligaciones, los 
datos revelan que un 61% de los encuestados 
percibe tal aseveración, por lo que el 

estudiante universitario podrá alternar 
actividades como prácticas profesionales o 
servicio social sin tener problemas de horarios 
con sus clases en línea.
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Figura 10. Descenderá el número de estudiantes, con respecto a las clases 
presenciales
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Figura 11. Podrán ser compatibles los estudios con otras tareas u obligaciones



 
5. CONCLUSIONES  
De los resultados obtenidos podemos 
concluir que los profesores deben utilizar las 
TIC para mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza aprendizaje, este será un 
enorme desafío para el docente, en donde 
deberá de explorar en nuevas estrategias para 
que el estudiante universitario pueda ser un 
elemento proactivo en el desarrollo de dichos 
procesos, haciendo uso de las tecnologías 
que se encuentran a su alcance, por otro lado 
el rol tradicional del docente tendrá que 
adaptarse a los nuevos tiempos digitales por 
lo que el profesor habrá que convertirse en 
un facilitador del aprendizaje, buscando que 
el alumno encuentre su independencia y 
logre su autonomía en logro de adquirir 
nuevos conocimientos, de lo anterior es 
completamente entendible que el profesor 
universitario acumulará más trabajo del que 
venía desarrollando tradicionalmente en las 
aulas, en donde el solo hecho de incorporar 
nuevas actividades en los ambientes 
virtuales, implica un mejoramiento continuo 
en la labor docente y por ende más esfuerzo 
mental y más tiempo invertido. 

Con respecto alumnado universitario, 
este señala que los ambientes virtuales 
pueden contribuir a aclarar dudas, a 

interactuar con los profesores y compañeros, 
por lo que el estudiante no considera una 
pérdida de tiempo el uso de las tecnologías, 
si cree que tendrá más uso social o recreativo 
que académico, de tal modo que el profesor 
tendrá que concientizar a sus alumnos de la 
importancia que traerá el uso de las TIC y 
romper con el esquema tradicional que se 
tiene de las tecnologías. 

De lo expuesto anteriormente, no se 
podrá lograr un uso y apropiación de las 
tecnologías si nuestros alumnos no cuentan 
con el equipamiento necesario, la 
investigación arroja que cuentan con la 
infraestructura necesaria, pero el 
cumplimento de este apartado estará en 
función en gran medida de los indicadores 
socioeconómicos como son los ingresos por 
familia para poder adquirir dicha tecnología. 

El profesor y el alumno universitarios 
tienen grandes retos como desafíos que 
deberán afrontar, ya que el contexto es muy 
cambiante por lo que tendrán que 
incorporarse a un proceso de adaptación 
continuo, y cada uno cumplir el rol que le 
corresponde, con el sentido de lograr 
alcanzar el proceso enseñanza aprendizaje en 
la nueva modalidad en línea. 
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Resumen 

 
Abstract 

El estudio analiza la relación entre el capital humano 
(CH) y el desempeño organizacional (DO) en las 
instituciones tecnológicas de educación media superior 
(EMS) en el estado de Tamaulipas, México. A través de 
un diseño no experimental, cuantitativo y explicativo, se 
aplicó un cuestionario a una muestra no probabilística de 
300 docentes del sector. A través del análisis factorial 
exploratorio (AFE) se determinó la estructura 
subyacente de las variables latentes y por medio de SEM 
(modelado de ecuaciones estructurales) se validaron las 
hipótesis. Los hallazgos detectados indican que las 
dimensiones del CH tienen un efecto positivo y 
significativo en el DO, a excepción de las competencias 
docentes; esto le permite a la gerencia educativa de estos 
planteles establecer estrategias para la gestión de su CH 
como un recurso indispensable de su función.  

 
Palabras clave: capital humano; desempeño 
organizacional; instituciones tecnológicas; educación 
media superior. 
 
Códigos JEL: J24, M12, M54 

The study analyzes the relationship between 
human capital (CH) and organizational 
performance (OD) in technological institutions of 
upper secondary education (EMS) in the state of 
Tamaulipas, Mexico. Through a non-
experimental, quantitative and explanatory design, 
a questionnaire was applied to a non-probabilistic 
sample of 300 teachers from the sector. Through 
exploratory factor analysis (EFA) the underlying 
structure of the latent variables was determined 
and through SEM (structural equation modeling) 
the hypotheses were validated. The findings 
detected indicate that the dimensions of CH have a 
positive and significant effect on OD, with the 
exception of teaching skills; This allows the 
educational management of these schools to 
establish strategies for the management of their 
CH as an indispensable resource of their function. 

Key words: human capital; organizational 
performance; technological institutions; upper 
secondary education. 
 
JEL Codes: J24, M12, M54 



1. INTRODUCCIÓN  
La educación media superior (EMS) en su 
modalidad tecnológica, es actualmente una de 
las opciones mas elegidas por los jóvenes para 
cursar sus estudios de bachillerato (OCDE, 
2017). Entre sus retos, ha sido enlazar los 
conocimientos del aula con los requerimientos 
solicitados en el sector (OCDE, 2018) al 
mismo tiempo de establecer sinergia entre sus 
recursos tangibles (infraestructura, 
equipamiento, entre otros) e intangibles 
(actores internos y externos, gestión, 
desempeño, entre otros) a fin de lograr 
beneficios que se traduzcan en un mejor 
desempeño educativo a nivel regional y 
nacional (Araya-Castillo y Rivera-Arroyo, 
2021). 

En este sentido, el interés por los recursos 
educativos intangibles como: CH, gestión de 
conocimientos, desempeño organizacional 
(DO), aprendizaje organizacional, entre otros, 
empiezan a ser considerados como una fuente 
de desarrollo para las instituciones educativas 
(OCDE, 2017; Segredo, 2016). Sin embargo, 
existen pocos estudios tanto teóricos como 
empíricos tratando temas intangibles en el 
contexto de la EMS (Cabrol y Székely, 2012; 
Farah y Abouzeid, 2017; González-Loureiro y 
Teixeira, 2015; Guthrie y Dumay, 2015; 
López, 2016; OCDE, 2017; Orozco, 2014; 
Pérez y Pino, 2018; Rondón y Ammar, 2016).  

Al respecto, la figura 1, muestra la 
producción de investigaciones generadas en la 
Web of Science (WoS) relacionadas con el CH 
educativo de 2015 a la fecha: 

Figura 1: Publicaciones científicas de CH en instituciones educativas públicas 

 
Fuente: elaboración propia en base a WOS, 2021. 

La figura 1, muestra 37 publicaciones 
en un periodo de cinco años (2015-2020), lo 
que denota evidentemente una falta de 
exploración en el tema.  Por tanto, se estiman 
necesarias más investigaciones en el contexto, 
relacionadas con variables intangibles como el 
CH (Bak, 2012), pues su impacto, permite 
generar valor educativo otorgando beneficios 
en el desempeño de estas instituciones 
(Chatterji y Kiran, 2017). Así, el objetivo de la 
presente investigación ha sido analizar la 
variable CH y su influencia en el DO en el 
marco de las instituciones de EMS 
tecnológica. 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1 El desempeño organizacional en 
instituciones de EMS tecnológica 
El bachillerato técnico, constituye un bloque 
fundamental de formación para los jóvenes en 
muchos países; en esta etapa, la comunidad 
estudiantil busca su integración a la educación 
superior o en su caso, satisfacer la demanda 

del mercado laboral (OCDE, 2017). Sin 
embargo, este esquema educativo, ha sido 
minimizado por aspectos políticos y ha sido 
opacado por la popularidad del bachillerato 
general (OCDE, 2017). 

Para Machorro y Romero (2017), el 
estudio del DO en el contexto educativo ha 
sido un tema complicado por la cantidad y 
diversidad de actores que influyen y porque 
los resultados escolares, se han enfocado 
únicamente en tratar índices como: 
ingreso/egreso estudiantil, infraestructura, 
planes de estudios, equipamiento, entre otros 
(Agasisti et al., 2016; Bueno et al., 2008; 
Sánchez et al., 2009; Segatto y Abrucio, 2017; 
Vidal, 2017; Wu et al., 2012). En este sentido, 
casi toda América Latina y el Caribe ha 
enfrentado índices negativos de DO 
relacionados con la falta de pertinencia y 
calidad educativa (Cabrol y Székely, 2012), lo 
que repercute en problemas de roles escolares 
e índices de deserción elevados (OCDE, 
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2017).  
Aunado a lo anterior, los modelos de 

estudio de DO en instituciones educativas han 
sido escasos, complejos y controversiales 
(Machorro y Romero, 2017) y las dimensiones 
utilizadas por los autores no han sido 
consensuadas. En el tema, Mertens quien 
realizó uno de los primeros trabajos, identificó 

al gasto educativo (costo por estudiante), 
capacidad educativa (infraestructura y 
recursos) y rendimiento estudiantil (promedio 
por estudiante), como algunos indicadores de 
la variable (Mertens, 1979). La tabla 1, 
muestra algunas otras dimensiones del DO 
identificadas por los autores.  

Tabla 1 Dimensiones que caracterizan al DO en instituciones educativas 
No. Dimensiones Autor(es) 
1 Mejora de procesos (Leitner, 2004; López, 2010; Maldonado, 2000) 

2 Innovación (Campos,1998; Fazlagic, 2005; Millán y Díaz, 2010; Pérez y Pino, 
2018) 

3 Productividad (Leitner, 2004; López, 2010; Maldonado, 2000)  
4 Calidad (Leitner, 2004; Maldonado, 2000)  

5 Planes curriculares (Agasisti et al., 2016; Bueno et al., 2008; Kelly, 2004; Leitner, 2004; 
López, 2010; Sánchez et al., 2009; Vidal, 2017) 

6 Infraestructura (Agasisti et al., 2016; Bueno et al., 2008; Kelly, 2004; Leitner, 2004; 
Sánchez et al., 2009; Vidal, 2017) 

7 Clima escolar y 
liderazgo 

(López, 2010) 

8 Gestión de recursos 
(Berg y Pinheiro, 2016; Hossain, 2018; Leitner, 2004; López, 2010; 
Maldonado, 2000; Millán y Díaz, 2010; Moreno, 2017; Ploom y 
Haldma, 2013)  

9 Responsabilidad 
educativa 

(Berg y Pinheiro, 2016; Broucker et al., 2017; Hossain, 2018; 
Leitner, 2004; Ploom y Haldma, 2013) 

Fuente: Elaboración propia en base a autores citados. 
Es importante mencionar que, en el 

caso de la gestión de recursos, algunos autores 
han apoyado la idea de medir el DO por medio 
de indicadores financieros (Ayuya et al., 2017; 
Gogan et al., 2016; Goh et al., 2012) y algunos 
otros consideran que los indicadores no 
financieros son los más adecuados (Bollen et 
al., 2005; Bontis, 1998; Delaney y Huselid, 
1996; Ngo y Loi, 2008; Pirozzi y Ferulano, 
2016; Vargas y Lloria, 2017; Wu y Fang, 
2010).  

Finalmente, la literatura expone 
algunas investigaciones que han medido el DO 
en instituciones educativas, tomando en 
cuenta aspectos como la capacidad escolar, 
gestión, procesos escolares, calidad educativa, 
entre otros y donde el nivel de las instituciones 
y los datos complejos provenientes de un sin 
número de fuentes (docentes, personal 
directivo, administrativo, de servicios, 
estudiantes, padres de familia, entre otros) 
marcan la pauta de los resultados obtenidos 
(Ali et al., 2012; Awan y Saeed, 2014; Coronel 
et al., 2018; López, 2010; Machorro y 
Romero, 2017; Ramírez-Zambrano et al., 
2015). Así, esta investigación contempla al 

DO como un concepto que integra aspectos 
relacionados con índices educativos logrados 
por medio de una gestión adecuada de recursos 
y procesos, una imagen institucional positiva 
con la interacción de actores institucionales 
internos y externos (Agasisti et al., 2016; Berg 
y Pinheiro, 2016; Bueno et al., 2008; Broucker 
et al., 2017; Hossain, 2018; López, 2010; 
Millán y Díaz, 2010; Moreno, 2017; Pérez y 
Pino, 2018; Ploom y Haldma, 2013; Sánchez 
et al., 2009; Vidal, 2017). 
2.2 El CH y su relación con el DO en 
instituciones educativas de EMS 
La permanencia y desarrollo del CH en las 
instituciones educativas ha representado un 
reto (Barbosa-Chacón et al., 2015), pues ha 
sido considerado como un elemento 
complicado de tratar. Sin embargo, se han 
generando modelos de estudio que centran al 
CH como un elemento capaz de influir 
positivamente en el DO (Leitner, 2004). En 
este sentido, Rondón y Ammar (2016), 
desarrollaron una propuesta de gestión del 
talento humano en donde el CH se fortalece al 
desarrollar sus capacidades; Toalá-Sánchez et 
al., (2017), generaron un modelo donde se 



identifica, administra y organiza el 
conocimiento a través de las habilidades de su 
CH y algunos otros autores han establecido 
modelos en donde presentan al CH como un 
eje central de sus estudios en las instituciones 
educativas (Bueno et al., 2004; Bustos et al., 
2012; Leitner, 2004; Muñoz y Pérez, 2007; 
Žilvinas y Leitner, 2015). 

Así mismo, Castro (2015), considera 
que el obstáculo que ha impedido la 
generación clara de investigaciones en el tema, 
así como un concepto generalizado, ha sido la 
fuerte dependencia del sector con el Estado; la 
tabla 2, muestra algunas definiciones 
establecidas por los autores. 

Tabla 2 Definiciones del CH en el ámbito educativo 
Autor Concepto 

Guzmán y Marín (2011) 
Elemento capaz de desarrollar tareas, ayudados de actitudes, 
habilidades y conocimientos con una interacción social en el 
contexto escolar 

Bahrami et al., (2013) Docentes, investigadores, estudiantes, administrativos entre otros 
que cuenta con los conocimientos  

Leitner (2004); Orozco 
(2014); Farah y Abouzeid 

(2017) 

Recurso más valioso donde se genera el conocimiento en las 
instituciones escolares 

Cheng (2015); Ramírez y 
Gordillo (2014) 

Capital interno de la institución que desarrolla: valores, cultura, 
políticas, procesos, patentes e innovaciones en sinergia con su 
capital externo (reputación, imagen y relaciones) 

Hili et al., (2017) 
Es quien cuenta con el potencial para que, a través de su 
experiencia, capacidad, habilidad, creatividad e innovación, 
mejoren el desempeño institucional 

Fuente: elaboración propia a partir de autores citados y Barreto y Azeglio (2013). 
Relacionando los conceptos de la tabla 

2, existen estudios empíricos que han 
identificado relaciones significativas entre el 
CH y el DO (Allui y Sahni, 2016; Ayaz et al., 
2018; Barreto y Azeglio, 2013; González-
Loureiro y Teixeira, 2015); como por ejemplo, 
la investigación de Hili, et al., (2017), quienes 
evaluaron la influencia de los conocimientos 
del CH sobre el DO, encontrando efectos 
positivos; también, Bermúdez y Bravo (2016), 
consideraron a la formación como una de las 
dimensiones más débiles y necesarias de 
reforzar; además, Castro (2015), Martínez-
Chairez y Guevara-Araiza (2015) y Xu et al., 
(2011), han realizado estudios en el tema 
buscando medir el impacto del CH en el DO 
educativo, a través de dimensiones como: 
práctica docente, experiencia, liderazgo, entre 
otros. Por su parte, la investigación de 
Villagrán et al., (2018), da cuenta que son las 
habilidades docentes, aquellas que aportan 
significativamente en el DO educativo; en el 
tema, Siu (2020) señala que estas aportaron 
hasta el 70% al desarrollo educativo de los 
planteles donde realizaron su investigación; 
además, Ayaz et al., (2018), Kane et al., (2011) 
y Reyes (2016) encontraron resultados 

similares. 
El trabajo realizado por Lora et al., 

(2018), al analizar la dimensión competencia 
del CH en el contexto, muestra que esta aporta 
un 77% a la formación de su CH y como 
resultado el DO educativo se ve beneficiado. 
Morales et al., (2017), González (2018) y 
Fernándes et al., (2016), estudiando aspectos 
como trabajo en equipo, gestión del 
aprendizaje, entre otras, han encontrado 
resultados semejantes.  

Por último, es importante destacar 
que, a diferencia de las investigaciones 
descritas, Pérez et al., (2005) encontraron una 
relación negativa entre el CH y el DO en su 
estudio, al igual que Decker et al., (2004), 
quien, en su momento, determinó resultados 
poco claros en su investigación.   

Derivado de lo anterior, es posible 
establecer la hipótesis de la presente 
investigación:   
HI. Los factores determinantes del CH, tienen 
un efecto positivo y significativo en el DO, en 
las instituciones tecnológicas de educación 
media superior  
 
 



3. METODOLOGÍA 
3.1 Técnica de recopilación de datos 
Tomando en cuenta investigaciones previas 
relacionadas con el CH y el DO en 
instituciones educativas, así como una 
retroalimentación pertinente de expertos 
(Lloret-Segura et al., 2014; Gil et al., 2000), se 
elaboró un cuestionario estructurado en tres 
secciones. La primera con 18 ítems y con una 
escala tipo Likert de cinco puntos: 1. Nunca, 
2. Rara vez, 3. Algunas veces, 4. La mayoría 
de las veces, 5. Siempre, se enfocó en la 
recolección de datos relacionados con el CH.  

La sección dos, se integró de 23 
reactivos referentes al DO dentro de los 
planteles, aplicando también la escala de cinco 
puntos. Finalmente, la sección tres recabó 
datos generales del encuestado (puesto, 
antigüedad, edad, escolaridad, género), de su 
plantel y zona geográfica donde se ubica.  
3.2 Muestra y estrategia de recolección de 
datos 
El estudio cuantitativo, presenta un diseño no 
experimental y un alcance explicativo. El 
trabajo de campo, se realizó en el estado de 
Tamaulipas, durante el mes de septiembre del 
2020; sin embargo, es importante destacar que 
debido a la pandemia del COVID-19, la 
recolección de los datos se organizó mediante 
la colaboración de la coordinación estatal a 
nivel EMS tecnológica, quien, por medio de 
las academias escolares hizo llegar la liga 
electrónica para que los docentes de los 23 
planteles respondieran por medio on line.  

En este sentido, la población total en 
dichos centros educativos es de 2280 docentes, 
por lo que, al aplicar la fórmula de poblaciones 
finitas, con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 5%, el tamaño de muestra 
apropiado indica 329 individuos (Münch y 
Ángeles, 2009). Así, se recopilaron 300 
instrumentos, representado una tasa de 
respuesta del 91% sobre el tamaño de muestra 
determinado (n=329). 
3.3 Técnicas de análisis de los datos 
Se realizó un análisis exploratorio de datos 
(AED) donde a través de la estadística 
descriptiva se estudió la muestra no 
probabilística conformada (n=300). Dentro de 
la segunda fase del análisis y al tratarse de un 
instrumento elaborado para la particularidad 
del contexto, se exploró mediante el análisis 
factorial exploratorio (AFE) la estructura 
subyacente de las variables latentes, esperando 
un KMO igual o superior a 0.70 y CF 
superiores a 0.45 (Hair et al., 2014; Manzano, 
2018; Pedraza, 2020; Pérez y Medrano, 2010).  

Como tercera etapa, para efecto de 
valorar las hipótesis de investigación, se usó el 
modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 
mediante la técnica de mínimos cuadrados 
parciales (PLS) por medio del sistema 
SmartPLS; los criterios de confiabilidad, 
validez convergente y validez discriminante 
tomados en cuenta (Martínez y Fierro, 2018; 
Pedraza, 2020; Rosseel, 2012), se encuentran 
referidos en la tabla 3 con sus parámetros de 
medición correspondiente. 

Tabla 3 Criterios de validación del modelo de medida 
Indicador Parámetro Autor(es) 

Confiablidad 

CF >0.70 

(Araúz, 2015; Chin, 1998; Garson, 2013; 
Ghozali, 2014; Hair et al., 2014; Lloret-Segura 
et al., 2014; Martínez y Sepúlveda, 2012) 
 

Alfa de 
Cronbach 

>0.80 
>0.60* 

(González y Pazmiño, 2015; Hashim et al., 
2015) 

Fiabilidad 
compuesta >0.70 (Araúz, 2015; Henseler, 2017; Hair et al., 2014) 

RhoA >0.70 (Henseler, 2017) 
Validez 

Convergente AVE >0.50 (Araúz, 2015; Chin, 1998) 

Validez 
Discriminante 

Fornell 
Larcker 

 

La raíz cuadrada del AVE de 
cada variable latente debe ser 
mayor que las correlaciones que 
tiene éste con el resto de las 
variables, observándose ello en 

(Araúz, 2015; Hair et al., 2014; Henseler, 2017 
Henseler et al., 2015) 



Indicador Parámetro Autor(es) 
la diagonal de la matriz de 
validez.  

Cargas 
Cruzadas 

 

La carga del indicador debe ser 
la mas alta en el factor 
categorizado y no en los demás  

NOTA: CF: Carga factorial. *Cuando la teoría es escasa. AVE: Varianza media extraída 
Fuente: elaboración propia  

Así, para evaluar las hipótesis de 
investigación (estructura), se consideró la 
significancia estadística (bootstraping) con el 
estadístico T, esperando valores >1.96 y donde 
el R2 (relevancia de precisión en la predicción 
del modelo) esté cercano a la unidad (Hair et 
al., 2014; Hair et al., 2016). Finalmente, para 
medir el efecto de la variable independiente 
(CH) sobre la dependiente (DO) se observa el 
f2, esperando un indicador superior a 0.15 
(Hair et al., 2016), un q2 positivo y un 
indicador SRMR, que mide la diferencia entre 
la matriz de correlación observada y la de 
correlaciones implícitas del modelo, con 
índices menores a 0.08; por último, se analizó 
el NFI donde se esperaron valores mayores o 
iguales a 0.90 (Hair et al., 2016).  

La siguiente sección muestra los 
resultados de este estudio. 
4. RESULTADOS  
4.1 Los encuestados y su caracterización  
De los 300 instrumentos recopilados, el 30.7% 
(92 docentes) es personal que cuenta con un 
rango de 0 a 5 años de antigüedad en su puesto, 
seguidos por 48 empleados que se posicionan 
en el rango de más de 31 años de antigüedad 
laboral dentro del sistema y aquellos que 
cuentan con entre 25 y 30 años laborales 
(14.3%).  Así mismo, 126 docentes indicaron 
tener más de 50 años de edad, seguidos por el 
rango de 34 a 41 años, el cual se conforma por 
70 trabajadores.  También, el 55% de la 
muestra indicó contar con grado de 

licenciatura, seguido por aquellos que tienen 
maestría como su último grado de estudios 
(40.3%).  

Adicionalmente, el porcentaje de 
participación entre hombres y mujeres para el 
cuestionario ha sido equilibrado, el 49% 
corresponde a varones y el 51% es el obtenido 
por docentes femeninas (147 y 153 
respectivamente). Finalmente, la variable: 
zona, nos muestra información de los planteles 
donde los encuestados participaron más 
activamente, aquellos ubicados en la región 
norte del estado han sido los más 
representativos dentro del estudio (42.3%), 
seguida por la zona sur (31.7%) y centro del 
estado (26%). 
4.2. Análisis factorial exploratorio de las 
variables de análisis (CH y DO) 
De acuerdo al AFE (Ferrando y Lorenzo-Seva, 
2014; Lloret-Segura et al., 2014; Gil et al., 
2000) en la variable CH se identificaron tres 
factores, los cuales han sido nombrados de 
acuerdo a la naturaleza de los reactivos que 
integraron como: competencias generales, 
competencias docentes y actitudes y valores. 
Así, aquellos que contaron con las cargas 
factoriales (CF) adecuadas (Chin, 1998; 
Garson, 2013; Ghozali, 2014; Hair et al., 2014; 
Lloret-Segura et al., 2014; Martínez y 
Sepúlveda, 2012) han sido 15 (de 18 
originales), mismos que se detallan en la tabla 
4. 

Tabla 4 Factores determinantes del CH y su caracterización 

Factor CF Alpha de 
Cronbach 

AFE con 
SPSS  

Factor 1: Competencias generales 

0.966 

 
 

 KMO  
0.970 
Chi2  

4151.311 
gl. 105 

Sig. .000 

CH2. Recibe capacitación oportuna y de calidad que puede aplicar de 
inmediato a sus funciones 

0.584 
 

CH3. Usa eficientemente el tiempo para el cumplimiento de objetivos y 
metas en sus funciones  

0.883 
 

CH4. Propicia y usa eficientemente el material educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

0.787 
 

CH5. Logra transmitir el conocimiento adecuadamente a fin de mejorar el 0.604 



Factor CF Alpha de 
Cronbach 

AFE con 
SPSS  

rendimiento de los estudiantes   
 CH7. Participa activamente en la elaboración de planeaciones curriculares, 

proyectos educativos, eventos escolares, entre otros. 0.680 

CH9. Desarrolla estrategias de aprendizajes significativos a fin de 
promover la participación activa y creativa de los estudiantes 0.644 

CH14. Son pacientes y perseverantes en la solución de problemas, logro 
de objetivos y metas propuestas por la institución 0.467 

Factor 2: Competencias docentes 
CH8. Trabaja con un enfoque de resolución de problemas 0.596 
CH10. Implementa diversas técnicas e instrumentos de evaluación a fin de 
medir los aprendizajes adquiridos conociendo las características de sus 
estudiantes  

0.734 
 

CH11. Implementa estrategias de enseñanza-aprendizaje con participación 
activa del entorno   

0.857 
 

CH12. Toma en cuenta las necesidades e intereses de sus estudiantes al 
elaborar sus sesiones de trabajo 

0.680 
 

CH13. Absorbe datos, información y conocimiento de su contexto a fin de 
adaptarlo oportuna y eficazmente a sus funciones 0.508 

Factor 3: Actitudes y Valores  

CH16. Respeta la heterogeneidad de sus miembros en todos los contextos 0.873 
 

CH17. Muestra en general una actitud positiva frente a las innovaciones 
educativas y directrices pedagógicas y administrativas  

0.649 
 

CH18. Considera que los logros no alcanzados son una oportunidad para 
seguir aprendiendo 0.720 

Nota: CF= carga factorial 
Fuente: elaboración propia

De la misma forma, en la tabla 4, se 
expone la confiabilidad a través del Alpha de 
Cronbach y el KMO, en donde se presentan 
valores adecuados superiores a 0.70 (González 
y Pazmiño, 2015; Hashim et al., 2015). Con 
ello, las competencias generales, como un 
factor del CH, coinciden con investigaciones 
como la de Bermúdez y Bravo (2016), Hili et 
al., (2017) y Martínez-Chairez y Guevara-
Araiza (2015); también, autores como Morales 
et al., (2017), González (2018), Fernándes et 
al., (2016) y Lora et al., (2018), estudiaron la 
competencia docente como dimensión del CH 
y en general señalaron a esta dimensión, como 

un elemento valioso institucionalmente. Así 
mismo, se han realizado investigaciones 
analizado el CH a través de actitudes, valores, 
sentimientos y creencias, identificándolo 
como un elemento clave en la mejora del DO 
(Zlate y Enache, 2015), aunque Cuentas 
(2018) mencione un trabajo insuficiente en el 
tema. 

En el caso del constructo DO, se ha 
generado un solo factor integrado por los 23 
reactivos originales, los cuales han cumplido 
con las CF correspondientes y con un 
adecuado Alpha de Cronbach (tabla 5). 

Tabla 5 Factor determinante del DO y su caracterización 

Desempeño Organizacional CF Alpha de 
Cronbach 

AFE con 
SPSS 

DO1. Se cuenta con bajas tasas de deserción estudiantil 0.791 

0.979 

KMO  
0.973 
Chi2  

7745.804 
gl. 253 

Sig. .000 
 

DO2. Existe diversidad y efectividad en las técnicas de enseñanza que se 
aplican 0.825 

DO3. Se cuenta con bajo ausentismo laboral 0.723 
DO4. Se aplican de forma ágil los nuevos conocimientos a fin de mejorar 
los procesos y el servicio ofrecido 0.798 

DO5. Se cuenta con integrantes certificados y a la vanguardia educativa 0.763 



Desempeño Organizacional CF Alpha de 
Cronbach 

AFE con 
SPSS 

DO6. Se cuenta con certificaciones que acrediten los procesos centrales 0.802  
 DO7. Se generan recursos a través de proyectos educativos (estatales y 

federales) que favorecen al plantel 0.801 

DO8. En cada ciclo escolar, se incrementa el número de matrícula 0.827 
DO9. Cuenta con recursos suficientes para financiar proyectos educativos 
que benefician al plantel 0.853 

DO10. Se gestionan los recursos a fin de atender equilibradamente las 
actividades educativas, administrativas y de apoyo en el plantel 
educativas, administrativas y de apoyo 

0.882 

DO11. Se cuenta con las condiciones adecuadas en infraestructura y 
equipamiento para el uso y desarrollo óptimo de las funciones 0.830 

DO12. Se generan mejoras en los procesos educativos otorgados en el 
plantel 0.905 

DO13. Los tiempos de repuesta para los procesos educacionales son 
adecuados. 0.812 

DO14. Los tiempos de repuesta para los procesos administrativos son 
adecuados. 0.883 

DO15. Se actualizan permanentemente los programas de estudio, de 
trabajo, manuales, procedimientos, reglamentos, entre otros 0.805 

DO16. Se adaptan rápidamente los procesos a fin de cubrir las 
necesidades de sus integrantes, estudiantes y comunidad en general 0.849 

DO17. Cada vez es mas frecuente que se realicen innovaciones (Uso de 
bases de datos, generación de aplicaciones, proyectos educativos, entre 
otros) que mejoran el desempeño del plantel 

0.885 

DO18. Los estudiantes están satisfechos con la formación académica 
generada a raíz de la formación, habilidades, competencia, compromiso, 
actitudes y valores del capital humano que conforma el plantel 

0.850 

DO19. El sector productivo esta satisfecho con la calidad académica de 
los egresados lo que se refleja en una tasa alta de empleabilidad 0.835 

DO20. Los egresados se colocan fácilmente en el nivel superior puesto 
que se percibe una adecuada formación de los mismos 0.823 

DO21. Genera una buena imagen y frecuentemente excede las 
expectativas de los padres de familia, egresados, sociedad y autoridades 
estatales y federales 

0.830 

DO22. Se acude con frecuencia a exposiciones de proyectos educativos 
tanto local, estatal como nacionalmente 0.802 

DO23. Se impulsan acuerdos de colaboración con otros planteles o 
empresas a fin de mejorar los procesos institucionales 0.791 

Nota: CF= carga factorial 
Fuente: elaboración propia 

También, el KMO arroja un índice de 
0.973, lo cual es conveniente para esta 
investigación. Así, dentro del AFE se 
identificó a la variable CH con un 
comportamiento multidimensional, mientras 
que la variable de DO se conforma en un solo 
factor para su estudio.   

4.3 Validación de las relaciones del CH y el 
DO en escuelas de EMS 

Mediante SEM, se han evaluado las hipótesis 
de investigación validando la estructura 
factorial determinada en el AFE; con ello, los 
resultados encontrados de confiabilidad y 
validez se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 Indicadores de fiabilidad y validez convergente para el modelo mediante SEM-PLS 

Fiabilidad 
Compuesta Constructo 

Varianza 
media extraída 

(AVE) 
0.937 Competencias generales 0.713 
0.909 Competencias docentes 0.834 



Fiabilidad 
Compuesta Constructo 

Varianza 
media extraída 

(AVE) 
0.922 Actitudes y valores 0.797 
0.956 Desempeño organizacional 0.662 

Fuente: elaboración propia, 2021. 
También, para evaluar el modelo 

estructural (figura 3) se han empleado criterios 
como: la estimación de la significancia 
estadística e importancia de las hipótesis por 
medio del procedimiento Boostrapping (tabla 

7), esperando valores del estadístico T 
superiores a 1.96 (Hair et al., 2014; Henseler, 
2017; Kerlinger y Lee, 2002; Kline, 2011; 
Schumacker y Lomax, 2004; Ullman, 2013). 

Figura 3 Modelo estructural de los factores CH y DO de los docentes en instituciones de EMS 

 
Fuente: elaboración propia  

Tabla 7 Valores T y P para validar las hipótesis de investigación 

Hipótesis Relación Valor 
T 

Valor 
P Hipótesis 

H1 Competencias generales – DO 7.803 0.000 Se acepta 
H2 Competencias docentes – DO 0.459 0.646 Se rechaza 
H3 Actitudes y valores – DO 3.694 0.000 Se acepta 

Fuente: elaboración propia. Valor T=valor observado del estadístico de la prueba t, valor P=nivel de significancia mas bajo. 
El resultado del estadístico T, permite 

inferir la aceptación de dos de las tres hipótesis 
causales establecidas en el presente estudio. El 
R2 obtenido indica valores consistentes donde 
el DO se explica en un 63.4%. También, para 
medir los efectos de la variable independiente 
(factores determinados para la variable CH) 
sobre la dependiente (DO) se observa el f2, el 
dato arrojado muestra que los valores oscilan 
entre 0.01 y 0.227 (Hair et al., 2016), lo que 
muestra efectos significativos.   

Además, a través del estadístico Q2, 
donde lo recomendable es obtener valores 
superiores a 0.15, se arrojan valores adecuados 
de 0.414 para DO (Hair et al., 2016), lo cual 
manifiesta la relevancia del modelo (Hair et 
al., 2014). Por último, en cuanto a los 
indicadores SRMR y NFI, que miden la 
bondad de ajuste, se han obtenido valores de 

0.052 y 0.867 respectivamente, lo cual indica 
resultados favorables en ambos casos. 
5. CONCLUSIONES  
Este estudio genera conocimiento empírico 
relacionando la variable CH y analizando sus 
efectos en el DO de instituciones educativas 
tecnológicas a nivel medio superior.  Las tres 
dimensiones identificadas del CH: 
competencias generales, competencias 
docentes, así como el factor de actitudes y 
valores, caracterizan la variable y coinciden 
con los hallazgos identificados por autores 
consultados como: Castro (2015), Hili et al., 
(2017), Lora et al., (2018), Martínez-Chairez y 
Guevara-Araiza (2015) y Xu et al., (2011).  
  En este sentido, los docentes 
consideran imperiosa su formación continua y 
la adquisición de conocimientos a fin de 
potencializar su labor dentro de las 



instituciones tecnológicas educativas del 
sector, por ende, dicha dimensión tiene un 
efecto positivo y significativo en el DO de los 
planteles. Este hallazgo se asocia con los 
beneficios permanentes que los docentes 
reciben con programas de capacitación y 
formación educativa (llamadas jornadas de 
capacitación), en donde actualizan sus 
conocimientos para evaluar los aprendizajes, 
elaborar material didáctico, mejorar sus 
habilidades tecnológicas, entre otras.  
  Además, las actitudes y valores 
también exponen una relación positiva y 
significativa relacionada con el DO. En este 
aspecto, los resultados se asocian a que dentro 
del sistema, sus miembros comparten valores 
fuertemente arraigados a su contexto laboral, 
existen índices altos de asistencia e 
impartición de clase y también una 
participación activa en las convocatorias 
locales y nacionales en diversos concursos de 
conocimiento y tecnología; también, la 
caracterización del personal indica que el 
30.7% de los mismos, son trabajadores de 
reciente ingreso al sistema y el 42% son 
docentes que cuentan con mas de 50 años de 
edad, ambas características denotarían 
actitudes y valores beneficiosos para el 
sistema. Este hallazgo se relaciona con el 
identificado por Cuentas (2018) y Zlate y 
Enache (2015) quienes consideraron aspectos 
como: compromiso, creencias y actitud 
positiva como elementos indispensables del 
factor.  
  Por otro lado, los datos indican que las 
competencias docentes no aportan al DO 
(rechazando la hipótesis establecida de esta 
relación); lo que se contrapone con los 
resultados generados por: Lora et al. (2018), 
González (2018), Cuentas (2018) y Morales 
(2017), autores consultados y quienes 
señalaron que las competencias adecuadas en 
las instituciones que estudiaron, permitieron 

orientar asertivamente el aprendizaje de los 
estudiantes y beneficiar en consecuencia el 
DO en las instituciones objeto de sus estudios. 
Entonces se infiere que, en esta investigación 
particular, un enfoque para resolver 
problemas, la implementación de estrategias 
didácticas y el uso de los conocimientos para 
el desarrollo de sus funciones, no son factores 
determinantes en los resultados obtenidos en 
el desempeño de los planteles.  
 Sin embargo, lo anterior es un hallazgo 
que detona una línea futura de investigación, a 
fin de comprender este fenómeno derivado de 
este resultado contradictorio; entonces 
estudios posteriores apoyados en entrevistas y 
observación, permitirían identificar las 
categorías mas pertinentes para su análisis, 
comprensión y efectos sobre los resultados 
educativos de estos planteles. 
 Como implicaciones del presente estudio, 
es importante destacar que los resultados 
obtenidos no pueden ser generalizados a todo 
el sistema tecnológico de EMS, pues los 
mismos, representan solo una participación 
limitada de estas instituciones. Así mismo, se 
ha desarrollado un modelo conceptual de 
investigación, estableciendo la relación entre 
el CH educativo y el DO, por lo que se ha 
contribuido en conocimiento empírico que 
marca la pauta para que, a nivel directivo se 
cuente con la información pertinente para 
tomar decisiones de gestión, educativas y 
administrativas adecuadas. 
  En cuanto a las futuras líneas de 
investigación, estudios posteriores podrían 
considerar variables relacionadas con el 
aprendizaje institucional, liderazgo, cultura, 
compromiso, entre otros; además sería 
conveniente el establecimiento de una muestra 
aleatoria heterogénea incluyendo personal 
directivo y administrativo a fin de enriquecer 
los estudios.
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Resumen 
 

Abstract 
A raíz del distanciamiento social provocado por la 
COVID19, los eventos denominados como webinars han 
proliferado como una alternativa para distintas 
organizaciones en varios sectores; ya que sus 
características y beneficios que les confieren múltiples 
ventajas en comparación a las conferencias presenciales. 
Sin embargo, el estudio sobre los comportamientos de la 
audiencia en los webinars aún es incipiente. Por lo tanto, 
la finalidad de esta investigación fue la de identificar 
aquellos factores principales que inciden en la 
satisfacción del asistente a los webinars. La presente 
investigación se caracterizó por ser cuantitativa, de 
alcance exploratorio descriptivo, no experimental. Para 
la recolección de los datos, se optó por recurrir a una 
encuesta autoadministrada, con reactivos en escala de 
Likert, dispersada vía online a los alumnos de la 
Universidad del Noreste (UNE), en la Ciudad y Puerto de 
Tampico Tamaulipas. Después de obtenerse 380 
observaciones validadas, se empleó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) con rotación VARIMAX. 
En conclusión, el presente estudio encuentra que el 
desempeño del expositor es un factor fundamental que 
incide en la satisfacción del asistente al webinar, 
destacando la efectividad para crear un espacio de 

As a result of the social distancing caused by 
COVID19, events known as webinars have 
proliferated as an alternative for different 
organizations in various sectors; since their 
characteristics and benefits make them obtain 
multiple advantages compared to face-to-face 
conferences. However, the study on audience 
behaviors in webinars is still in its infancy. 
Therefore, the purpose of this research was to 
identify the main factors that affect the satisfaction 
of the webinar attendee. The present investigation 
was characterized by being quantitative, of 
descriptive exploratory scope, not experimental. 
To collect the data, it was decided to resort to a 
self-administered survey, with questions on the 
Likert scale, dispersed online to the students of the 
Universidad del Noreste (UNE), in the City and 
Port of Tampico Tamaulipas. After obtaining 380 
validated observations, an Exploratory Factor 
Analysis (EFA) with VARIMAX rotation was 
used.  
Finally, this study finds that the exponent 
performance is a fundamental factor that affects 
the satisfaction of the webinar attendee, 
highlighting the effectiveness to create a 
comfortable learning space and the enthusiasm 
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aprendizaje cómodo y el entusiasmo empleado durante la 
exposición. Asimismo, las variables como: el diseño del 
curso, la organización y los aspectos técnicos; inciden en 
la satisfacción del asiste al webinar y pueden ser 
considerados como un solo factor ligado a la planeación 
del webinar; ya que las acciones que dimensionan a estas 
variables tienen similitud teórica con las mejores 
prácticas para webinars.  
    
Palabras clave: Webinar, satisfacción, desempeño del 
expositor, mejores prácticas. 

used during the webinar. Also, variables such as: 
course design, organization and technical aspects; 
they affect the satisfaction of those attending the 
webinar and can be considered as a single factor 
linked to planning, since the actions that 
dimension these variables have theoretical 
similarity with the best practices for webinars. 
 
Key words: Webinar, satisfaction, exponent 
performance, best practices 

JEL Codes: I20, I29, O32, O33 y M31 

1. INTRODUCCIÓN  
A raíz del distanciamiento social provocado 
por la COVID19, la organización de webinars 
ha sido considerada como una alternativa para 
distintas organizaciones. Este argumento 
concuerda con el de Topor y Budson, quienes 
destacan que a raíz del confinamiento 
sanitario por la COVID19, los webinars 
“pueden ser la única opción para presentar 
información a un grupo de participantes” 
(2020, pág. 1216). El término o anglicismo 
denominado webinar, según Zoumenou y 
otros, hace referencia a “una presentación, 
seminario, conferencia o taller transmitido a 
través de Internet” (2015, pág. 62).  

El webinar puede ser asíncrono o 
síncrono, siendo la segunda opción 
considerada la más avanzada, es una 
herramienta adoptada por diversas 
profesiones y se considera lo último en 
tecnología para el aprendizaje a distancia en 
vivo, debido a que las barreras para la 
participación son mínimas y se genera un 
nuevo nivel de conveniencia (Knipfer, y otros, 
2019). Además, para otras organizaciones con 
fines distintos a los educativos, los webinars 
son un medio que les permite un acercamiento 
con posibles y actuales consumidores. El uso 
de webinars para entretenimiento o con fines 
comerciales es muy común en la actualidad 
(Oliver, 2020). 

Los webinars tienen características 
distintivas y benéficas como la asequibilidad, 
la facilidad de uso y la capacidad informática 
para adaptarse a una gran demanda de 
asistentes, quienes pueden unirse a las 
sesiones en línea desde cualquier plataforma o 
dispositivo, siempre y cuando sean 
compatibles; asimismo, el acceso a estos 

eventos por lo regular es de modo gratuito 
dado que, en la mayoría de los casos, los 
costos operativos son asumidos por los 
organizadores o anfitriones del evento 
(Senecal & Gazda, 2010). Estas características 
mencionadas, incluida la capacidad de 
interactuar con los participantes, hacen que 
este tipo de eventos tengan múltiples ventajas 
en comparación a las conferencias 
presenciales (Topor & Budson, 2020); 
considerando que para asistir a un webinar los 
participantes solo requieren utilizar su 
computadora o dispositivo móvil (Zoumenou, 
y otros, 2015) y por obviedad, acceso a una red 
de Internet.  

Otros beneficios que pueden ofrecer los 
webinars como recursos innovadores son: 1) 
la posibilidad de crecer en otros mercados; 2) 
ahorro y control del tiempo durante las 
presentaciones, rondas de preguntas y 
respuestas o interrupciones externas; 3) la 
digitalización de materiales, tanto del 
contenido como del resultado de la 
presentación; 4) carece de limitaciones 
geográficas; 5) se requiere menos logística; 6) 
la cantidad de asistentes puede ser mayor, en 
función de la capacidad de la plataforma 
seleccionada (Oliver, 2020). “El webinar 
también permite a los instructores archivar sus 
contenidos para que los alumnos accedan más 
adelante” (Alnabelsi, Al-Hussaini, & Owens, 
2015, pág. 270); no obstante,  este último 
beneficio, hace que el webinar se vuelva 
asíncrono.  
1.1. Problema de investigación 
Para la presente investigación, resulta de 
interés analizar la naturaleza de los webinars, 
a razón de que se consideran como una 
herramienta tecnológica que coadyuva, de 



modo positivo, a mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a través de una 
experiencia distinta. Actualmente, el 
aprendizaje en línea está mejorando el 
conocimiento de los actores del proceso 
educativo, el cual involucra a maestros, 
alumnos, personal universitario, técnicos y 
hasta los empresarios (Roff, 2018; Chopra, y 
otros, 2019). Además, el uso de webinars, se 
ha vuelto popular dentro de las estrategias del 
marketing educativo (Oliver, 2020). 
Asimismo, “proporcionan un complemento 
apropiado para el aprendizaje tradicional cara 
a cara, especialmente cuando existe la 
necesidad de flexibilidad de ubicación” (Ebner 
& Gegenfurtner, 2019, pág. 9). 

En contraste, “a pesar de su uso cada 
vez mayor y su conveniencia, los webinars 
siguen siendo una innovación reciente y las 
percepciones de los participantes no se han 
estudiado ampliamente” (Knipfer, y otros, 
2019, pág. 842); y “a pesar de sus ventajas 
obvias, sorprendentemente se han realizado 
pocas investigaciones para evaluar el potencial 
de los eventos educativos síncronos en línea 
para brindar oportunidades de aprendizaje” 
(Alnabelsi, y otros, 2015, pág. 760). Estos 
argumentos concuerdan con la postura de 
Khajuria, quien expresa que “a pesar de la 
mayor utilización del seminario web como 
medio de enseñanza, hay estudios limitados” 
(2019, pág. 318); así como con la de 
Zoumenou, y otros (2015) quienes establecen 
que a pesar de que ya existía una tendencia por 
el uso de los webinars como recurso en las 
instituciones educativas; hay pocas 
investigaciones sobre las mejores prácticas 
necesarias para planificar y desarrollar estos 
eventos. 
1.2. Objetivo de la investigación 
Por lo tanto, la finalidad de esta investigación 
es identificar aquellos factores principales que 
inciden en la satisfacción del asistente a los 
webinars. 
1.3. Justificación 
Esta investigación se justifica con base en los 
tres criterios de importancia de los cinco 
mencionados por Hernandez Sampieri, 
Fernandez y Baptista (2010), los cuales son: la 
conveniencia, la relevancia social y la 
importancia práctica. Respecto a la 

conveniencia de la investigación, se establece 
que el presente estudio es un tema actual y que 
continuará generando atención, porque… 

A medida que las tecnologías de 
aprendizaje electrónico avanzan 
rápidamente, existe una necesidad 
urgente de que los investigadores se 
mantengan al día con el estado actual de 
la tecnología en los contextos 
educativos para permitirles expandir el 
aprendizaje tradicional presencial 
mediante la introducción de 
modalidades de aprendizaje electrónico. 
(Ebner & Gegenfurtner, 2019, pág. 9) 
Respecto a la relevancia social, se alude 

a lo expuesto por Pedró (2020), quien señala 
que los webinars son un espacio o ventana de 
oportunidad para fomentar el aprendizaje 
móvil, debido a que para acceder a estos 
eventos online se puede disponer de 
dispositivos tecnológicos como tabletas 
electrónicas y teléfonos inteligentes, los cuales 
son de uso común entre los jóvenes quienes los 
suelen aprovechar para la continuidad 
educativa. De este modo, los webinars pueden 
ser utilizados por los asistentes como una 
herramienta para la preparación profesional y 
su desarrollo académico (Gegenfurtner, Zitt, 
& Ebner, 2020). Aunado a esto, “la 
perspectiva futura es que este cambio 
tecnológico permitirá una educación de alta 
calidad a bajo costo” (Knipfer, y otros, 2019, 
pág. 841). 

Respecto a la importancia práctica, se 
argumenta que las investigaciones “en el 
campo de las ciencias económicas y 
administrativas, en general son de carácter 
práctico, o bien, describen o analizan un 
problema o plantean estrategias que podrían 
solucionar problemas reales” (Bernal, 2010, 
pág. 106); por lo que, la presente investigación 
permitirá encontrar una serie de 
recomendaciones aplicables para la 
planeación y organización de webinars futuros 
producidas por las instituciones universitarias.  

 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. La satisfacción en los webinars 
Sobre la satisfacción en los webinars o en 
ambientes catalogados como aprendizaje en 
línea, la presente investigación alude a varios 



estudios como el de Mason y Weller (2000), 
quienes proponen tres factores que afectan la 
satisfacción de los estudiantes en cursos en 
línea, los cuales son: 1) el apoyo de su tutor u 
otro personal o estudiantes, 2) la cantidad de 
tiempo, paciencia y motivación que los 
alumnos deben dedicar al curso; y 3) que el 
contenido y la presentación del curso se 
ajustan a las expectativas y al estilo de 
aprendizaje de los estudiantes.  

Por su parte, Bekele (2010), en su 
estudio se propone por objetivo examinar los 
impactos generales de entornos de aprendizaje 
apoyados por Internet sobre la satisfacción y 
motivación en la educación superior, indicó 
que “los atributos de la tecnología, la calidad 
del curso, el compromiso, el formato del 
programa y los servicios de apoyo respaldan la 
motivación y la satisfacción” (pág. 116). Para 
Alqahtani y Mohammad (2015) la satisfacción 
del alumno, en aprendizajes mediante 
dispositivos electrónicos conectados a 
Internet, puede verse influida por la utilidad 
percibida del sistema y la calidad del 
contenido.  

En la investigación realizada por 
Kukreja, Kaur y Aggarwal (2021), identifican 
los factores que inciden en la satisfacción del 
estudiante con las clases en línea durante la 
pandemia derivada por la COVID-19, estos 
son: la calidad del instructor, el diseño del 
curso, la orientación hacia las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC’s), así 
como la conciencia, la mentalidad abierta y la 
amabilidad por parte de los asistentes; todos 
estos factores muestran, en los resultados del 
estudio, una relación positiva en la 
satisfacción de los estudiantes.  

Por lo tanto, derivado de la revisión 
teórica sobre la satisfacción en los webinars y 
en ambientes de aprendizaje en línea, la 
presente investigación propone un 
conglomerado de cuatro factores incidentes en 
la satisfacción de los asistentes a los webinars, 
los cuales son: 1) el desempeño del expositor, 
2) el diseño del contenido, 3) la organización 
del webinar y 4) los aspectos tecnológicos. 
Cabe mencionar que, en el presente estudio, se 
consideran solo aquellos factores exclusivos y 
del alcance de los organizadores o proveedores 
del webinar. Por lo que, para beneficio y 

alcance del objetivo de la investigación, se 
excluyen aquellos factores relativos al 
desempeño, disposición, perfil o cualquier 
otro rol que dependa del asistente, debido a 
que son factores o aspectos que carecen del 
control parcial o total por parte del 
organizador. 

2.1.1. El desempeño del expositor 
El desempeño del facilitador o expositor es el 
primer factor propuesto en esta investigación, 
debido a que es una variable continuamente 
mencionada a través de la revisión teórica. La 
eficiencia docente es una variable crítica para 
la satisfacción de los estudiantes (Munteanu, y 
otros, 2010; Kukreja, y ot 
ros, 2021). Los asistentes a espacios de 
aprendizaje en línea o webinars creen en la 
importancia de que un profesor, facilitador o 
expositor esté capacitado e informado sobre 
los materiales del curso, así como 
proporcionar estrategias efectivas y con 
conocimientos pedagógicos actualizados (Lee, 
2014).  

Además, cuando los alumnos tienen una 
mayor interacción con el formador se puede 
lograr aumentar los niveles de satisfacción y, 
en última instancia, contribuir a niveles más 
altos de aprendizaje (Gegenfurtner, Zitt, & 
Ebner, 2020). Finalmente, la revisión de la 
literatura revela que “el instructor es el factor 
más importante que afecta a la satisfacción del 
estudiante” (Kukreja, Kaur, & Aggarwal, 
2021, pág. 370). Por lo tanto, se puede 
establecer la siguiente hipótesis:  

H1: El desempeño del expositor del 
webinar incide en la satisfacción del asistente.  

2.1.2. El diseño del contenido 
En primera instancia, se considera que este 
factor tiene una influencia en el nivel de 
aprendizaje y posteriormente incide en la 
satisfacción. Knipfer, y otros (2019), se trazan 
como objetivo de este estudio evaluar la 
aceptación de los estudiantes de un seminario 
web para la educación médica continua, de 
esta manera resuelven que el aprendizaje de 
los asistentes es significativo y se refiere a la 
percepción sobre el contenido y su relevancia 
práctica para el estudiante. 
 Asimismo, Kukreja, y otros, (2021) 
encuentran que “el diseño del curso tiene un 
impacto positivo y significativo en la 



satisfacción de los estudiantes con las clases 
en línea” (pág., 370). Lee (2014) se refiere a 
que el diseño del curso debe proporcionar una 
estructura clara de contenidos, pautas y 
rúbricas para que el aprendizaje en línea sea 
satisfactorio. Por lo tanto, se puede establecer 
la siguiente hipótesis:  

H2: El diseño del contenido del webinar 
incide en la satisfacción del asistente. 

2.1.3. La organización del webinar 
La organización adecuada del curso tiene un 
impacto positivo en la satisfacción de los 
participantes si se logra aumentar los niveles 
de participación, fomentar diseños de 
instrucción centrados en el alumno con 
herramientas como encuestas y foros de 
discusión, minimizar el tiempo necesario para 
discutir las soluciones de tareas de manera 
colaborativa, ofrecer grabaciones de la sesión 
del webinar, aclarar preguntas y abordar 
cualquier problema o laguna de conocimiento 
con contenidos poco complejos o difíciles para 
profundizar en los que ya se han cubierto en 
sesiones presenciales y considerar el tiempo 
de duración, que por lo regular en los 
webinars, no debieran exceder los 90 minutos 
(Gegenfurtner, Zitt, & Ebner, 2020). Por lo 
tanto, se puede establecer la siguiente 
hipótesis:  

H3: La organización del webinar incide 
en la satisfacción del asistente. 

2.1.4. Aspectos técnicos 
Los aspectos técnicos juegan un rol importante 
en el modo en que los asistentes experimentan 

los webinars y al mismo tiempo, contienen un 
grado de complejidad en el desarrollo del 
evento; ya que, en algunas ocasiones, los 
participantes suelen informar de problemas 
técnicos para acceder al seminario web 
(Gschwandtner, 2016) o cualquier otra 
vicisitud durante el webinar. Por lo que, los 
organizadores deben de prevenir, hasta donde 
sea posible, aquellas dificultades que puede 
ocasionar la variable tecnológica.  

Los asistentes al webinar requieren de 
un sistema o plataforma fácil de usar para 
lograr su satisfacción, ya que algunos 
estudiantes carecen de un elevado dominio del 
uso de la tecnología; de ahí que es importante 
proporcionar un sistema fácil, amigable e 
intuitivo y si es necesario, proporcionar una 
inducción sobre cómo disponer de los 
materiales del curso, cómo obtener asistencia 
técnica, cómo acceder al evento, etc., para 
reducir el nivel de frustración de los 
estudiantes y evitar que las dificultades con la 
tecnología en línea interfieran con el 
aprendizaje e incidan negativamente en la 
satisfacción (Lee, 2014). De acuerdo a lo 
anterior, se puede establecer la siguiente 
hipótesis:  

H4: Los aspectos técnicos del webinar 
inciden en la satisfacción del asistente. 
2.2. Modelo gráfico de la hipótesis 
Como se observa en la Figura 1, en el 
modelo gráfico de la hipótesis se observan 
las variables independientes X1, X2, X3 y 
X4,  y como inciden en la dependiente Y1.  

Figura 1. Factores incidentes en la satisfacción del asistente y compatibles con las buenas prácticas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

X1: Desempeño 
del expositor  

X2: Diseño del 
contenido  

X3: 
Organización 

X4: Aspectos 
técnicos  

Y1: 
Satisfacción 



3. MÉTODO  
La presente investigación se caracteriza por 
ser cuantitativa, de alcance exploratorio 
descriptivo, no experimental. Para la 
recolección de los datos, se optó por recurrir a 
una encuesta autoadministrada, la cual fue una 
adaptación a partir de ítems empleados por 
tres instrumentos distintos (Lee, 2014; 
Khajuria, 2019; Knipfer, y otros, 2019). Los 
ítems fueron medidos con escala de Likert de 
10 niveles y se utilizó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) con rotación VARIMAX, 
con la finalidad de extraer los factores de 
mayor carga significativa. La encuesta fue 
dispersada de modo online, por medio de la 
plataforma Google Forms, mediante la liga 
electrónica 
https://forms.gle/gJHY2KZH7sQJmRD67. 
 El instrumento fue dividido en cinco 
secciones. La primera sección fue con 
reactivos de filtro y su finalidad era la de 
asegurar que el encuestado cumpliese con los 
requerimientos demográficos, mencionados 
posteriormente en el epígrafe 3.2; y de esta 
manera validar las observaciones obtenidas. 
Las siguientes cuatro secciones fueron 
empleadas para medir la incidencia de cada 
variable sobre la satisfacción. Para cada 
sección, se empleó un enunciado declarativo 
sobre la satisfacción como asistente al 
webinar y se solicitó al encuestado 
seleccionar su percepción en una escala de 
Likert de 10 niveles, donde el nivel mínimo 
era completamente en desacuerdo y el nivel 
máximo era totalmente de acuerdo. 

Para la X1, desempeño del expositor, 
los ítems fueron: P1) comunicación efectiva, 
P2) entusiasmo del expositor, P3) 
preocupación por el aprendizaje, P4) respeto 
por el aprendizaje de los asistentes, P5) 
accesibilidad para la atención y el 
seguimiento de los interesados, P6) 
efectividad para crear un espacio de 
aprendizaje cómodo y P7) efectividad para 
promover las interacciones. Para la X2, diseño 
del contenido, los ítems fueron: P8) curso 
intelectualmente desafiante y estimulante, P9) 
aprendizaje valioso, 10) aumento del interés 
por el tema y 11) comprensión por los 
materiales del curso. Para la X3, organización 
del curso, los ítems fueron: P12) 

explicaciones del instructor claras, P13) 
preparación de los materiales del curso, P14) 
compatibilidad entre el objetivo y el 
desarrollo del curso y P15) temas fáciles de 
resumir en notas escolares. Por último, para la 
variable X4, aspectos técnicos, los ítems 
utilizados fueron: P16) distribución de los 
materiales en línea, P17) utilización de 
elementos multimedia, P18) utilización de un 
panel de discusión y P19) apoyo o asistencia 
técnica.   
3.1. Estimación de la muestra 
Para la estimación de la muestra se consideran 
tres aspectos característicos de la presente 
investigación. Primero, aunque se conoce el 
número actual de estudiantes de la 
Universidad del Noreste (UNE), que en un 
principio podría suponer que el universo de la 
investigación es finito, se desconoce con 
exactitud si los estudiantes de dicha 
institución fueron en realidad asistentes con 
permanencia total y síncrona durante alguno 
de los diferentes webinars que se realizaron de 
modo particular desde el mes de mayo del 
2020 a enero 2021; ya que el control de la 
asistencia y permanencia en los eventos en 
línea habían sido poco certeros en un inicio, 
sobre todo en aquellas plataformas utilizadas 
que carecen de herramienta de registro de 
asistencia y control de permanencia. Segundo, 
el empleo de un AFE para el manejo y análisis 
estadístico de los datos. Por último, el uso de 
reactivos medidos con escala de Likert de 10 
niveles.  

En consecuencia, debido a estas 
características de la presente investigación, se 
hace referencia a la propuesta estadística 
planteada por Rositas (2014), la cual 
argumenta que con las características 
mencionadas de la investigación… 

La media tiende a 5.5 entonces, la 
varianza tiende a 7. Tomando esto como 
referencia, y con un 95% de confianza y 
un error tolerable de d ± 0.275 (el 5% de 
5.5) que utilizaríamos como valor de la 
precisión “d” cuando se haga la 
estimación por intervalo del parámetro 
poblacional... (pág. 252) 

Por lo tanto, la estimación total de la 
muestra de esta investigación es de 368 

https://forms.gle/gJHY2KZH7sQJmRD67


observaciones mínimo. La fórmula desarrollada fue la siguiente: 

Figura 2. Estimación de la muestra. 

 
Fuente: Elaboración partir de Rositas Rositas, J. (Los tamaños de las muestras en encuestas de las ciencias sociales y su repercusión en la 

generación del conocimiento, 2014) 
 

3.2. Delimitación del estudio  
Respecto a cuestiones demográficas, los 
participantes requeridos para contestar la 
encuesta fueron estudiantes universitarios, 
entre los 17 y 28 años, quienes expresan haber 
participado como asistentes a un webinar 
desde el mes de mayo del 2020 a enero 2021. 
De acuerdo con la delimitación espacial, se 
comenta que el estudio se realizó en el Área de 
Negocios y Humanidades (ANH) de la UNE, 
en la ciudad y puerto de Tampico Tamaulipas, 
México. Por último, debido a que la 
recolección de datos fue durante el primer 
trimestre del año 2021, la presente 
investigación es de corte transeccional.   
 
4. RESULTADOS 
De modo inicial, se realizó una prueba piloto 
con 29 observaciones, en donde se obtuvo un 
análisis de fiabilidad con un Alpha de 
Cronbach de .951, un coeficiente de KMO de 
.652 y una esfericidad de Barlett de .000; lo 
que hizo suponer que el instrumento era 
estadísticamente fiable y que con más 
observaciones la prueba de KMO mejoraría. 
Asimismo, en la misma prueba piloto se 
observó que en el AFE se alcanzaba un 
83.275% de varianza explicada con cuatro 
componentes, lo que hizo suponer que el 
modelo estadístico era compatible con el 
modelo hipotético.  

Finalmente, después de las mejoras 
realizadas al instrumento a raíz de el pilotaje 
y la revisión de expertos del Comité de 
Investigación del ANH de la UNE, la encuesta 
se dispersó y se obtuvieron 401 observaciones 
totales, de las cuales se consideraron solo 380 
como válidas, superando lo propuesto en la 

estimación de la muestra. Con esta cantidad 
de observaciones, el AFE obtuvo un 
coeficiente de KMO de .970 y una esfericidad 
de Barlett de .000, lo cual indicaba que la 
prueba estadística seleccionada era ideal para 
el análisis de los datos. Sin embargo, la 
varianza total explicada, la cual fue 76.213% 
y que resultó estadísticamente significativa, se 
alcanzó con sólo dos componentes, ambos con 
una carga factorial de .753.  

Este resultado genera una disyuntiva. 
Por un lado, el obtener como resultado solo 
dos componentes es poco favorable para la 
investigación, ya que se contrapone al modelo 
hipotético el cual planteaba cuatro factores. 
Por el otro lado, la varianza explicada y las 
cargas factoriales de los componentes del 
modelo estadístico son significativos. 
Además, la variable X1 desempeño del 
expositor, logró conglomerar todos los ítems 
propuestos con cargas significativas y logra 
una carga factorial de .753, tal y como se 
muestra en la columna denominada como F2 
de la Tabla 1.   

Consecuentemente, derivado de la 
rotación de los componentes del AFE, se 
observa que de los 19 ítems que dimensionan 
los factores del modelo propuesto, sólo dos de 
ellos carecen de una carga factorial 
estadísticamente significante; estos son: el 
P18 con .656 y el P8 con 6.29. El resto supera 
la carga factorial mínima propuesta para este 
estudio, la cual es de .700. Asimismo, los 
ítems P16, P12, P17 y P6, presentan cargas 
superiores al resto. Tal y como se puede 
apreciar en la Tabla 2, donde la columna 
denominada como F1 y F2, hacen alusión a 
los componentes donde los ítems fueron 
conglomerados. 

 
Tabla 1. Matriz de transformación de 
componentes. 



Componente F1 F2 

F1 .753 .658 

F2 -.658 .753 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Matriz de transformación de componentes. 
Ítem F1 F2 
P16 Distribución de los materiales en línea .834 .365 
P12 Las explicaciones del instructor son claras .830 .352 
P17 La utilización de elementos multimedia .808 .338 
P15 El instructor desarrolla charlas que facilitan la toma de 
notas 

.797 .428 

P11 Comprensión de los materiales del curso .793 .436 
P14 Los objetivos coinciden con la finalidad del curso .770 .469 
P13 Los materiales del curso están bien preparados y 
cuidadosamente explicados 

.754 .474 

P10 Aumento del interés por el tema .739 .414 
P19 El apoyo o asistencia técnica .729 .451 
P9 Aprendizaje valioso .706 .520 
P18 El uso de un panel de discusión .656** .468 
P8 Curso intelectualmente desafiante y estimulante .629** .503 
P6 Efectividad para crear un espacio de aprendizaje cómodo .421 .808 
P2 Entusiasmo durante la exposición en línea .368 .790 
P3 Preocupación por el aprendizaje de los asistentes .364 .783 
P1 Una comunicación efectiva .385 .776 
P7 Efectividad para promover las interacciones .431 .752 
P4 Respeto por el aprendizaje de los asistentes .431 .749 
P5 Accesibilidad para la atención y el seguimiento fuera del 
curso 

.480 .706 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: ** ítems con cargas poco significativas 
 
5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
La presente investigación se ha focalizado en 
el estudio de los webinars. A raíz del 
distanciamiento social provocado por la 
COVID19, estos eventos han proliferado 
como una alternativa para distintas 
organizaciones en varios sectores. Las 
características y beneficios de los webinars 
hacen que estos obtengan múltiples ventajas 
en comparación a las conferencias 
presenciales. Sin embargo, el estudio sobre 
los comportamientos de la audiencia en los 

webinars aún es incipiente. Por lo tanto, la 
finalidad de esta investigación fue la de 
identificar aquellos factores principales que 
inciden en la satisfacción del asistente a los 
webinars. Por tal razón, después de la revisión 
teórica se propusieron hipotéticamente cuatro 
factores que inciden en la satisfacción de un 
asistente: X1 el desempeño del expositor, X2 
el diseño del contenido, X3 la organización 
del webinar y X4 los aspectos tecnológicos. 

Después del AFE, aplicado a los datos 
recolectados, se puede concluir que la variable 
X1 desempeño del expositor, es sin lugar a 
duda, el factor principal que incide en la 



satisfacción de los asistentes. Este hallazgo 
concuerda con estudios empíricos previos 
(Munteanu, y otros, 2010; Lee, 2014; Kukreja, 
y otros, 2021). Siendo la efectividad para crear 
un espacio de aprendizaje cómodo, P6, la 
dimensión más importante de este factor. Sin 
embargo, el modelo hipotético tiene severas 
consideraciones. Porque, aunque la mayoría 
de los ítems logran una carga factorial 
significativa, las variables X2 el diseño del 
contenido, X3 la organización del webinar y 
X4 los aspectos tecnológicos, se fusionan y 
son conglomeradas en un solo factor 
denominado F1.  

Este resultado no se observó durante el 
piloteo. No obstante, se pudo haber previsto 
por el resultado elevado del coeficiente del 
Alpha de Cronbach, el cual era de .951 durante 
el piloteo; porque, en ocasiones, cuando este 
resultado es mayor de 0.90, “debemos 
asegurarnos que algunos de los ítems, no sean 
sino mero parafraseos de otros ítems” 
(Rositas, 2014, pág. 259). Por ende, se generan 
los siguientes supuestos que limitaron el 
estudio y que pudieron ocasionar la fusión de 
estas variables en un solo factor. 

 Primero, la adaptación del instrumento 
pudo tener un sesgo metodológico a pesar de 
las pruebas de confiabilidad tanto de expertos 
como de las pruebas estadísticas. Segundo, si 
bien la investigación considera variables con 
sustento teórico para la construcción del 
modelo hipotético y del instrumento, se optó 
por excluir aquellas variables que eran 
consideradas como aspectos relativos al 
comportamiento o desempeño del asistente, 
como la disposición, el perfil o el motivo de 
participación del asistente; debido a que el 
enfoque de esta investigación era para 
profundizar en la satisfacción del asistente 
desde la perspectiva del organizador o 
proveedor, decisión que pudo influir en el 
resultado del análisis estadístico. Tercero y 
último, se puede generar el supuesto de que la 
naturaleza de las variables X2, X3 y X4, tienen 
rasgos y características semejantes, con una 
estrecha relación de aspectos orientados a la 
etapa de la planeación de los webinars.  

La explicación del último supuesto 
radica en que para lograr la satisfacción de los 
asistentes al webinar, es necesario cumplir 

con ciertas acciones que son comprendidas 
desde la planificación de los aspectos 
técnicos, las actividades diseñadas para el 
cumplimiento del objetivo pedagógico del 
curso, la organización para la interacción de 
los asistentes durante y después del evento. 
Estas acciones planificadoras ya han sido 
estudiadas y se les conoce como mejores 
prácticas. Zoumenou, y otros, (2015), 
establecen como concepto de mejores 
prácticas al conjunto de las acciones ocurridas 
“antes, durante y después del webinar, de 
modo que los participantes se sientan atraídos 
a aprender, permanecer comprometidos y 
beneficiarse intelectualmente de esta 
innovación pedagógica” (pág. 62). 

Senecal y Gazda (2010) plantean 
algunas estrategias, consideradas también 
como mejores prácticas de un webinar y que 
inician desde la planeación; ya que, para estos 
autores, “el éxito inicial incluye una 
planificación adecuada, la voluntad de 
adaptarse según sea necesario y la prevención 
de tantos problemas con anticipación como 
sea posible” (pág. 15). Las estrategias 
expuestas por los autores mencionados son: 
diseñar estrategias claras, detallar requisitos 
técnicos, evaluar actividades adecuadas, 
instruir al expositor sobre la plataforma, 
diseñar información gráfica sobre el webinar, 
designar roles de apoyo y asistencia técnica, 
instruir a los asistentes sobre el desarrollo, 
exhortar sobre el tipo de conectividad y 
dispositivo adecuados y seleccionar funciones 
interactivas.  

Topor y Budson (2020) proponen 
algunos aspectos claves para el éxito de un 
webinar como la de planificar la logística del 
evento, la evaluación de las necesidades 
dependiendo la naturaleza del webinar, 
desarrollar objetivos específicos de 
aprendizaje, empatizar sobre las necesidades 
de los asistentes, material de presentación 
claro y atractivo, desarrollar actividades de 
interacción, familiarizarse con la plataforma 
seleccionada y tener un plan alternativo en 
caso de presentarse fallas técnicas, realizar 
prácticas del evento, organizarse y prepararse 
con los recursos disponibles, evaluar el 
aprendizaje de los participantes, utilizar los 
comentarios y observaciones de la audiencia 



para mejorar el desempeño del evento y 
finalmente, que tanto el organizador como el 
expositor compartan experiencias para una 
retroalimentación previa y posterior al 
webinar 

De esta manera y haciendo énfasis sobre 
el alcance metodológico de este documento, el 
cual es exploratorio descriptivo, resulta 
conveniente continuar con esta línea de 
investigación sobre la satisfacción en los 
webinars, con las siguientes recomendaciones. 
Primero, construir el contexto necesario y 
óptimo, en medida de lo posible y en base a las 
acciones de planificación consideradas como 
mejores prácticas, para realizar un estudio 
cuasiexperimental que indague con mayor 
profundidad la satisfacción de los asistentes a 
un webinar a partir de los hallazgos 
producidos en este documento; dichas 
acciones se pueden apreciar en la Tabla 3. 
Segundo, adicionar a los futuros estudios 
variables ligadas al rol del asistente como la 
motivación o el interés hacia el webinar, el 
estado de ánimo del asistente y la 
compatibilidad entre el tema del webinar con 
el perfil del asistente; con la finalidad de 
mejorar el modelo. Tercero, construir 
instrumentos de medición validados por 
métodos cualitativos y cuantitativos. Por 
último, robustecer el análisis de datos con 
pruebas estadísticas de mayor complejidad 
como las Ecuaciones Estructurales Múltiples 
(MES).     

 Finalmente y en conclusión, el 
presente estudio encuentra que el desempeño 
del expositor es un factor fundamental que 
incide en la satisfacción del asistente al 
webinar, destacando la efectividad para crear 
un espacio de aprendizaje cómodo y el 
entusiasmo empleado durante la exposición; 
además debe considerarse la comunicación 
efectiva, la preocupación por el aprendizaje, el 
respeto por el aprendizaje de los asistentes, la 
accesibilidad para la atención de los 
interesados y la efectividad para promover las 
interacciones. Por lo que, la H1 es aceptada. 

Asimismo, la organización, el diseño del 
curso y los aspectos técnicos inciden en la 
satisfacción del asistente al webinar; empero, 
pueden ser consideradas como una sola 
variable ligada a la planeación, ya que las 
acciones que dimensionan a estas variables 
tienen similitud con las mejores prácticas para 
los webinars. Además, el crear un panel de 
discusión y la percepción del nivel de lo 
desafiante y estimulante que puede ser el 
webinar son aspectos que no logran incidir en 
la satisfacción de modo estadísticamente 
significativo. Por lo que, habría que valorar si 
en realidad los paneles de discusión y el nivel 
de desafío del webinar inciden en la 
satisfacción del asistente o habría que mejorar 
o reformular el ítem con el que fueron 
analizados. Por lo que, la H2, H3 e H4, son 
aceptadas, pero con reservas. 

 
Tabla 3 Estrategias de planeación para las buenas prácticas de un webinar. 

Acción Desarrollo  Finalidad 
Diseñar 

estrategias claras. 
El instructor organiza el curso de manera que las 

experiencias de aprendizaje sincrónico sean consistentes 
y estructuradas para el contexto. 

Aumentar la interacción 
y el nivel de 

participación. 
Detallar los 
requisitos 
técnicos. 

Proporcionar recomendaciones técnicas, pero 
fundamentadas en cuestiones pedagógicas, que logren 
coadyuvar al proceso de enseñanza/aprendizaje o al 

objetivo específico del webinar. 

Evitar problemas, que 
puedan frustrar a todos 

los participantes. 

Evaluar las 
actividades 
adecuadas. 

El instructor u organizador deben rediseñar o 
proporcionar un contexto alternativo para aquellas 

actividades que carecen de una naturaleza síncrona, 
como la elaboración de un producto, la resolución de 
cuestionario o el reporte o análisis de una lectura, por 

mencionar algunas. 

Aumentar la interacción 
y el nivel de 

participación. 

Capacitar al 
instructor sobre la 

plataforma. 

El organizador debe orientar al instructor mediante 
recomendaciones de la plataforma, su uso y 

herramientas; así como una introducción sobre las 

Evitar problemas, que 
puedan frustrar a todos 

los participantes. 



actividades de aprendizaje sincrónico que pueden 
ejecutarse. 

Diseñar 
información 

gráfica sobre el 
webinar. 

El organizador debe generar diagramas de flujo o 
instructivos gráficos para el acceso fácil y casi intuitivo 

de la transmisión. 

Evitar confusiones en el 
punto de acceso. 

Designar roles de 
apoyo. 

El organizador debe proveer de un “sistema de 
acompañamiento” durante el webinar nombrando a un 
moderador y en caso de ser requerido, un asistente para 

aspectos técnicos. 

Ayudar y mantener a los 
participantes 
organizados. 

 
Instruir a los 

asistentes sobre el 
desarrollo del 

webinar. 

El organizador debe de propiciar algún tipo de 
orientación o en caso de ser requerido práctica previa, 

para aquellos usuarios que no están familiarizados con la 
plataforma. 

Reducir problemas 
durante el desarrollo del 

webinar. 

Exhortar sobre el 
uso de 

dispositivos y el 
tipo conectividad. 

El organizador puede hacer referencia sobre el tipo de 
dispositivos, las características o hardware necesarios, la 

calidad del equipo y la capacidad mínima de 
conectividad a internet necesarios para el webinar. 

Reducir problemas 
durante el desarrollo del 

webinar. 

Seleccionar 
funciones 

interactivas. 

Tanto el organizador como el instructor pueden, en un 
momento dado durante el webinar, seleccionar algunas 

funciones interactivas de la plataforma u otras que 
puedan adaptarse al momento. De preferencia dos o 
máximo tres para evitar que los asistentes se sientan 

abrumados y sobre estimulados. 

Aumentar la interacción 
y el nivel de 

participación. 

Fuente: Elaboración a partir de Senecal y Gazda (Harmonizing the Virtual Choir: Interactive Synchronous Webinars for Online 
Education, 2010, pág. 15) 
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Resumen 
 En estos tiempos de pandemia la educación tiene 
nuevos escenarios de aprendizaje, en los cuales   los 
estudiantes y maestros se han visto en la necesidad 
de actualizar la práctica educativa, mediante el uso 
y aplicación de herramientas digitales, que les 
permite trascender a una era virtual de conectividad 
total; con llevando toda esta actualización al 
progreso tecnológico del cual serán parte y 
permitirá grandes beneficios a favor de la 
educación. 
La presente investigación tiene como propósito 
identificar el uso del smartphone en tiempos de 
pandemia en los estudiantes de séptimo semestre de 
la carrera de Licenciados en Administración, para 
determinar beneficios y dificultades como 
herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación de estudiantes 
universitarios. Se realiza un análisis factorial del 
bloque 2 del cuestionario “Smartphone y 
Universidad. Visión del alumnado” medición que 
comprende la relación académica con el 
smartphone, a través de este análisis de datos se 
muestran como resultados el uso masivo y 

prolongado del smartphone para actividades 
académicas, además de reconocer como beneficios 
su utilidad y acceso a la información, y como 
dificultades las interrupciones en las sesiones y el 
desvío de atención durante el desarrollo del proceso 
educativo. 
 
Palabras clave: Innovación, innovación 
tecnológica, innovación social. 
Clasificación JEL: O310, O350. 
 

Abstract  
In these times of pandemic, education has    new  
learning scenarios, in which students and teachers 
have seen the need to update educational practice, 
through the use and application of digital tools, 
which allows them to transcend a virtual era of full 
connectivity; with bringing all this update to 
technological progress of which they will be part 
and will allow great benefits in favor of education. 
 
 The purpose of this research is to identify the use 
of the Smartphone in times of pandemic in students 
of the seventh semester in the LA career, to 
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determine benefits and difficulties as a support tool 
in the teaching-learning process and evaluation of 
university students. A factorial analysis of block 2 
of the questionnaire “Smartphone and University. 
Vision of the students” measurement that includes 
the academic relationship with the Smartphone, 
through this data analysis the massive and 
prolonged use of the smartphone for academic 
activities is shown as results, in addition to 
recognizing its usefulness and access to 
information as benefits, and as difficulties the 

interruptions in the sessions and the diversion of 
attention during the development of the educational 
process. 
 
Keywords: Innovation, technological innovation, 
social innovation. 
 
 
JEL classification: O310, O350 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El mundo está cambiando y la pandemia de 
COVID 19 nos ha obligado a implementar 
cambios significativos en la manera de vivir y 
llevar nuestra vida diaria; y en la educación no 
es la excepción, los ajustes realizados en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje vinieron a 
agilizar la innovación educativa necesaria en 
esta globalización. 

Sin embargo, al hablar de innovación 
educativa, no solo se refiere al uso de las 
tecnologías de información y comunicación, 
implica realizar esfuerzos de todos los 
involucrados, instituciones, estudiantes y 
docentes en renovarse, mostrar apertura a los 
cambios y actualizaciones, además de 
compromiso en los procedimientos de enseñar 
y aprender. 

Si la intención es educar es preparar 
para la vida, los docentes en su rol de 
facilitadores en estos tiempos tecnológicos 
deben abordar su práctica educativa hacia el 
estudiante adaptada al uso y empleo de las 
nuevas tecnologías, de tal manera que los 
envuelva en el interés de explorar lo nuevo, al 
permitir pensar y aprender de manera 
interactiva, considerando que las generaciones 
universitarias actuales son expansivas en el 
uso del internet y por lo tanto en el uso de 
dispositivos móviles tales como teléfonos 
inteligentes, tabletas, asistentes digitales 
personales, etc.  

Podemos definir teléfono inteligente o 
smartphone, como un dispositivo móvil en el 
que se pueden tener funciones de teléfono 
celular con mayor conectividad, computadora 
u ordenador de bolsillo, en el cual se pueden 
realizar multitareas, funciones multimedia 

(cámara y reproductor de audio/video) con 
acceso al correo electrónico, internet vía wifi 
o redes, además de programas de navegación, 
así como el poder leer documentos en formatos 
como pdf, html, txt.  Además de tener la 
opción de instalar aplicaciones adicionales 
según el gusto y necesidad del usuario. 

El propósito de esta investigación es 
identificar el uso del Smartphone en tiempos 
de pandemia en los estudiantes de séptimo 
semestre en la carrera de licenciados en 
administración, para determinar beneficios y 
dificultades como herramienta de apoyo en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y 
evaluación de estudiantes universitarios. 

Existen investigaciones previas que 
muestran información similar sobre el 
presente tema a investigar Uso de Smartphone 
como herramienta de apoyo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y evaluación de 
estudiantes universitarios, beneficios y 
dificultades. como es el de González y 
Salcines (2015) El Smartphone en los procesos 
de enseñanza aprendizaje-evaluación en 
Educación superior. Percepción de docentes y 
estudiantes. Así mismo Cruz, Soberanes y 
Lule (2016) Análisis del smartphone como 
herramienta de apoyo en la formación 
académica de alumnos universitarios. Dichos 
estudios muestran a través de sus resultados 
que actualmente el uso del smartphone como 
herramienta de apoyo en la educación, está 
siendo muy relevante en la formación 
académica y de aprendizaje en el entorno 
universitario, además de señalar los beneficios 
y dificultades de su utilización en la educación 
superior. 

 
1.1 Justificación 

 



Considerando las desarrolladas 
habilidades y competencias que muestran los 
actuales estudiantes universitarios en el uso de 
la tecnología, y aplicados a  la educación a 
distancia  por la pandemia Covid 19,  se  
requiere en los docentes la habilidad de 
aprender a usar y adaptar sus métodos de 
enseñanza a los requerimientos de los nuevos 
instrumentos de acceso y comunicación, como 
lo son los dispositivos móviles, además de 
explorar nuevas aplicaciones educativas que  
faciliten  la  formación  académica del  
estudiante  y mejoren  su aprendizaje 
significativo. 

 
1.2 Objetivo 

Identificar el uso del smartphone en 
tiempos de pandemia en los estudiantes de 
séptimo semestre de la carrera de Licenciados 
en Administración, para determinar beneficios 
y dificultades como herramienta de apoyo en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje y 
evaluación de estudiantes universitarios 

 
1.3 Hipótesis 

Ha: Los estudiantes universitarios utilizan 
el Smartphone como herramienta de apoyo en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y 
evaluación. 

Ha: El uso del Smartphone presenta 
beneficios y dificultades como herramienta de 
apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y evaluación en los estudiantes universitarios. 

Ho: Los estudiantes universitarios no 
utilizan el Smartphone como herramienta de 
apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y evaluación. 

Ho: El uso del Smartphone no presenta 
beneficios y dificultades como herramienta de 
apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y evaluación en los estudiantes universitarios. 
 

1. MARCO TEÓRICO 

El uso del smartphone en tiempos de pandemia 
COVID-19 se ha incrementado notablemente 
por sus cualidades de funcionalidad, 
atendiendo a las diversas necesidades de sus 
usuarios en comunicación y acceso inmediato 
a la información, adaptándose a los 

requerimientos que día a día se presentan en 
los diferentes entornos en los que se desarrolla 
un individuo (laboral, social, personal y 
educación). 

Con el paso de los años, la tecnología 
ha ido evolucionando de manera constante, los 
teléfonos inteligentes han transformado el 
estilo de vida de la sociedad; han llegado para 
quedarse entre todos y cada una de las 
personas. En 2017, según datos del INEGI, el 
72.2% de la población de seis años o más 
utiliza el teléfono celular, 8 de cada 10 
disponen de un smartphone, lo cual indica la 
posibilidad de conexión a Internet. 
Independientemente de edad, ingresos, género 
y el lugar de vida, el smartphone se ha vuelto 
una parte importante de la vida de los seres 
humanos. (p.1) 

De manera que podemos precisar que: 
Smartphone es un teléfono celular con pantalla 
táctil y un robusto sistema operativo con el que 
los usuarios pueden conectarse a internet, 
instalar aplicaciones y llevar a cabo muchas de 
las actividades que se podrían realizar en una 
computadora. Aunque casi todos los celulares 
convencionales ya incluyen algún tipo de 
software (incluso los modelos más básicos, 
con libreta de direcciones o gestor de 
contactos), un teléfono inteligente tiene la 
capacidad de hacer mucho más. Las 
aplicaciones son pequeños programas creados 
específicamente para dispositivos móviles y 
permiten obtener una experiencia más 
adaptada y más fluida.  Cuando se accede a 
través de un smartphone, por ejemplo, 
Facebook, fácilmente podríamos acceder 
desde nuestro smartphone utilizando el 
explorador, pero la experiencia no es para nada 
parecida a la que obtenemos al utilizar la 
aplicación. (Lozano,2020) 

 
1.1 El smartphone en las actividades 

academicas 
 

Por lo general, hoy en día la mayoría 
de los jovenes disponen de un telefono móvil ( 
smartphone ) pues para ellos  las redes sociales 
son de  gran interés. En el medio universitario 
se ha incrementado el uso de la comunicación 



virtual y disminuición de la comunicación 
presencial. 

De acuerdo con Torres Díaz, Torres 
Carrión e Infante (2015), «el futuro del 
aprendizaje, desde una perspectiva técnica, 
está integrado por cuatro ejes que lo definen, 
sobre los que se articulan esfuerzos 
tecnológicos y metodológicos, como: la 
movilidad, interacción, inteligencia artificial y 
recursos basados en tecnología como la 
realidad aumentada y los juegos aplicados al 
aprendizaje». A nivel pedagógico, los 
dispositivos se constituyen en herramientas de 
interacción, pero se corre el riesgo de 
implementar fuentes de distracción y pérdida 
de la atención de los estudiantes. (Silva,2017, 
p.12)  

 
 2.2 El Smartphone como apoyo en las 
actividades académicas en preparatoria, 
universidad y posgrado 
 

El uso de la tecnología ha venido a 
transformar la educación, en todos los niveles 
escolares, siendo indispensable el utilizar 
como herramienta de aprendizaje este 
dispositivo (smartphone) en la   búsqueda y 
obtención de información; así como también 
para realizar tareas profesionales con una 
mejor presentación, además los docentes han 
implementado diversos métodos que ayudan a 
sus estudiantes a aprender conceptos y aplicar 
estrategias que motiven su aprendizaje. 

Los estudiantes de nivel superior 
comparten la idea de que la posesión de un 
smartphone es beneficiosa; sin embargo, el 
uso de ellos se ha visto relacionado con un 
incremento de ansiedad. Ofrecen una 
experiencia única y permiten estar conectados 
con todo en cualquier momento y en cualquier 
lugar; pero también ha habido muchas 
denuncias contra ellos como: perder el tiempo, 
dejar los estudios inconclusos, evitar 
obligaciones, provocar actitudes 
desinteresadas, distracciones durante 
conducción, etc 

 
2.3 Uso y aplicación del Smartphone en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

El aprendizaje móvil es, según 
Brazuelo y Gallego (2012), “Una modalidad 
educativa que, a través del uso de dispositivos 
móviles, facilita la construcción del 
conocimiento, la resolución de problemas y el 
desarrollo de habilidades”.  

Por otra parte, la Unesco (2013) define 
el uso de tecnología móvil para facilitar el 
aprendizaje en cualquier momento y lugar. 

Se han traspasado las barreras para la 
educación especial, que involucran softwares, 
estrategias y procesos de aprendizaje para la 
inclusión. En su estudio, Sarwar y Soomro 
(2013) concluyen que el Smartphone facilita el 
acceso de la sociedad moderna a una enorme 
cantidad de recursos educativos y de 
aprendizaje. (Silva,2017, p.14) 

 
Ahora sabemos y nos damos cuenta 

que el teléfono celular no solo es para la 
comunicación por llamada si no que nos ayuda 
en muchísimas tareas ya que es 
multifuncional.  

De manera general, podemos 
manifestar que los teléfonos inteligentes son 
de gran  uso entre la  gran mayoría de los 
estudiantes y ofrecen capacidades asombrosas  
al contar con  aplicaciones excelentes  para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
pero al mismo tiempo, estas  mismas 
aplicaciones podrían representar enormes 
distracciones y tener un impacto negativo en 
los estudiantes de manera que  la forma en que 
se usan en los entornos de las aulas, debe 
pensarse y diseñarse cuidadosamente para 
lograr resultados positivos en todo momento.
 Entre los jóvenes el uso de los 
smartphone es muy relevante, y para ellos son 
herramientas tecnológicas muy indispensables 
que les permiten crear, compartir y modificar 
información. Los Smartphone han venido a 
rediseñar el futuro educativo, como una 
herramienta de apoyo para el aprendizaje en la 
formación académica, aportando a la 
educación no solo movilidad sino también 
conectividad, al facilitar el manejo de 
información y transformarla en conocimiento. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X17300010#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X17300010#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X17300010#bib0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X17300010#bib0225


Es muy importante considerar lo que 
establecen Cataldi y Dominighini (2015), 
quienes argumentan que a los millennials se 
les pueden atribuir características generales, 
como: una niñez llena de actividades, una 
cultura de lo inmediato que ha marcado sus 
estilos vidas y de consumo. Son jóvenes que, 
nacidos en un contexto social con medios 
tecnológicos y de comunicación a su alcance, 
utilizan estos recursos en forma productiva y 
los consideran parte de la vida cotidiana. Les 
resulta vital estar conectados a través de los 
medios tecnológicos que no sólo son un 
mecanismo de comunicación sino también de 
socialización. (p.2) 

Poseen una gran capacidad multitarea que 
significa una alternativa respecto del 
pensamiento lineal y estructurado, con una 
fuerte orientación a los fines, en relación a su 
desarrollo personal. Por lo cual los profesores, 
nacidos en generaciones previas, deben 
cambiar sus formas de enseñanza, haciendo 
esfuerzos para hacer sus asignaturas atractivas 
e incorporar a Internet y sus recursos como 
parte de sus formas de enseñanza. Pero los 
cambios, deben estar sustentados por las 
teorías que subyacen en las nuevas formas de 
aprendizaje. 

2. MÉTODO 

La presente investigación se considera de tipo 
cuantitativa, descriptiva y longitudinal, 
aplicada a una muestra de 169   estudiantes que 
cursan actualmente el séptimo semestre en el 
turno nocturno   de la carrera de licenciados en 
administración, en una escuela de negocios del 
Noreste de México.  

El cuestionario “Smartphone y 
Universidad. Visión del alumnado. SUOS” 
consta de 144 preguntas, distribuidas en tres 
bloques y nueve dimensiones teóricas, algunas 
de ellas subdimensionadas, tal y como se 
muestra en la tabla 1. 

 
El cuestionario “Smartphone y 

Universidad. Visión del alumnado. Fue 
elaborado por  
Salcines Talledo Irina y González Fernández 
Natalia de la Universidad de Cantabria. 
Facultad de Educación. 

 
 Para facilitar la cumplimentación y 

recogida de datos, el cuestionario fue enviado 
a través del enlace 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage
.aspx?id=EZDKymp73kSGHwlaLKiDtz6KZ
oXNzvlIo9aCvteiqyNURjNRNzFJVU9TTTZ
JMEpSVlVBWjQ2MUNWSC4u siendo el 
formato original el de la plataforma online:  
https://encuestas.unican.es/encuestas/index.ph
p/779387/lang-es (Enlace de acceso al 
cuestionario) 

 
Tabla 1 Estructura del cuestionario “Smartphone y Universidad. Visión del Alumnado” 

Bloques      No. ítems 
 

 

BLOQUE 1: Datos Identificativos        7 

BLOQUE 2: Preguntas generales sobre Smartphone                                                          Dimensión 1:  Conocimiento       4 

 Dimensión 2: Uso Lugar de uso 

Frecuencia de uso 

6 

8 

 Dimensión 3: Importancia  5 

 Dimensión 4: Introducción 
pautada del Smartphone en 
el proceso de E/A/E 

Beneficios 

Dificultades 

6 

5 

 Dimensión 5: Introducción 
por iniciativa personal del 
Smartphone en el proceso de 
E/A/E 

Beneficios 

 

Dificultades 

8 

 

6 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EZDKymp73kSGHwlaLKiDtz6KZoXNzvlIo9aCvteiqyNURjNRNzFJVU9TTTZJMEpSVlVBWjQ2MUNWSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EZDKymp73kSGHwlaLKiDtz6KZoXNzvlIo9aCvteiqyNURjNRNzFJVU9TTTZJMEpSVlVBWjQ2MUNWSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EZDKymp73kSGHwlaLKiDtz6KZoXNzvlIo9aCvteiqyNURjNRNzFJVU9TTTZJMEpSVlVBWjQ2MUNWSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EZDKymp73kSGHwlaLKiDtz6KZoXNzvlIo9aCvteiqyNURjNRNzFJVU9TTTZJMEpSVlVBWjQ2MUNWSC4u


 Dimensión 6: Formación  6 

BLQOUE 3 
Preguntas sobre Aplicaciones  
Para Smartphone 
 

Dimensión7: 
Conocimiento Aplicaciones 

Comunicación 
 
Gestión y 
Organización 
 
Enseñanza/ 
Aprendizaje/ 
Evaluación 

     5 
 
     7 
 
 
    14 

 Dimensión 8: 

 Uso Aplicaciones 

Comunicación 
 
Gestión y 
Organización 
 
Enseñanza/ 
Aprendizaje/ 
Evaluación 

     5 
 
     7 
 
 

         
14 

Nota. Recuperado de “Los Smartphones en la educación superior. Diseño y Validación de dos instrumentos de recogida de información 
sobre la visión del alumnado,” de Salcines, I., & González, N., 2015, REOP, 26 (3), p.101.Copyright 2015 de rip. 
 

3. RESULTADOS 

Para el análisis de los datos se llevó a cabo en 
primera instancia un análisis descriptivo 
correspondientes a las características de la 
muestra, que estaban incluidas en el bloque 1 
del cuestionario. Dentro de las cuales se 
encuentran: sexo, edad, semestre, y 
disposición de smartphone, y el tiempo que 
utiliza durante el día el smartphone. 

El tamaño de la muestra validado fue 
de 169 cuestionarios efectivos, lo cual se 
considera un número adecuado según Gaitán y 
Piñuel (1998) el análisis de fiabilidad para el 
cuestionario se determinó mediante el cálculo 
del alfa de Cronbach. 

Para el análisis de las dimensiones se 
utilizó el análisis factorial para el bloque 2 
Para lo cual se llevaron a cabo las pruebas de 
KMO y Bartlett en cada uno de los análisis 
factoriales realizados. 

 
4.1 Características de la muestra 

Mediante el análisis descriptivo se ha 
determinado las características más relevantes 
de la muestra, esta información fue recabada 
por los ítems del 1 al 7 dentro del bloque 1 
del cuestionario. En la tabla 2 se observa la 
clasificación por sexo de la muestra, siendo 
las mujeres la mayoría con un 54% de 
representación en la muestra. 

Tabla 2. Clasificación por sexo. 
Sexo                                            % 
Hombre 46% 

Mujer 54% 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 3 nos ofrece la observación de 
la composición por edad de la muestra, siendo 
la de mayor porcentaje los alumnos con edad 
entre 20 y 25 años. Este dato es consistente con 
el semestre, ya que la mayoría de los alumnos 

de la muestra cursa un semestre avanzado. En 
la tabla 4 podemos observar que un 96% de los 
alumnos de la muestra, cursa el séptimo 
semestre.  

 
 

Tabla 3. Clasificación por edad. 
Edad                                                      % 



De 20 a 25 años 94% 

Más de 25 años 4% 

Menor de 20 años 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Tabla 4. Clasificación por semestre. 
Semestre en curso                         % 
            3                                                                                                       1% 

            7                                                                 96% 

            8                                  3% 

Fuente:  Elaboración Propia

 

La mayoría de los alumnos de la muestra 
tienen un smartphone, esto lo podemos 
observar en la tabla 5, donde se muestra que 

un 98% de los alumnos tiene un teléfono 
inteligente o Smartphone. 

 
Tabla 5. Disponibilidad de Smartphone. 

Dispone de un Smartphone 
No                                                           2% 

Si                     98%    

Fuente: Elaboración Propia 

Conocer cuánto tiempo diario utilizan 
el smartphone para fines académicos, es 
fundamental para la contextualización del 
análisis, en la tabla 6 de muestra las categorías 

por tiempo de uso del dispositivo, y se puede 
observar que al menos un 64% utiliza durante 
el día, más de tres horas el Smartphone. 

 
Tabla 6. Tiempo de uso del Smartphone para fines académicos. 

Tiempo diario de uso 
0 horas 5% 

En torno a 1 hora diaria. 9% 

En torno a 2 horas diarias. 18% 

En torno a 3 o más horas diarias 64% 

Menos de 1 hora diaria. 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Análisis y Discusión El bloque 1 del cuestionario nos fue de gran 
utilidad para conocer las características más 



relevantes de la muestra, para el análisis con 
respecto a la visión del alumnado sobre el 
Smartphone y la universidad. 

El bloque 2 del cuestionario se adentra 
en la relación con las actividades académicas 
mediante el uso del Smartphone, para esto se 
llevará a cabo un análisis factorial para los 
ítems del 8 al 18 que, están dentro del bloque 
2, excluyendo el ítem 12, ya que es un ítem de 
clasificación de tipo cadena. 

Para determinar la fiabilidad del 
cuestionario en relación a los ítems que 
corresponden al bloque 2, se determinó el alfa 
de Cronbach. En la tabla 7 se presenta el 
cálculo de alfa de Cronbach = 0.917 para el 
bloque 2 del cuestionario de Smartphone y 
universidad, que está dentro del límite 
establecido para determinar una fiabilidad del 
bloque 2. 
 

 
Tabla 7. Alfa de Cronbach para la fiabilidad del bloque 2 del cuestionario. 

 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 

         0.917 54 

  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para asegurar la calidad del análisis y 
viabilidad, se determinó el KMO y la prueba 
de esfericidad de Bartlett para el bloque 2 del 
cuestionario. La tabla 8, nos muestra los 
resultados de las pruebas donde el KMO = 

0.826 y el índice de significancia (Sig.) en este 
caso es de 0.000, con lo cual se validan los 
datos para determinar los factores más 
relevantes.

 
Tabla 8. KMO y Prueba de Bartlett para bloque 2 del cuestionario. 

 

 

 

 

Medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

0.826 

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 6659.137 

 

gl 1431 

Sig. 0.000 



 

 

 

                                      
                                                              Fuente: Elaboración Propia 

 
Para el bloque 2 que corresponden los 

ítems del 8 al 18, excluyendo el ítem 12, se 
calculó un análisis factorial para encontrar los 
componentes o dimensiones más relevantes.  

En la tabla 9 nos muestra los 
componentes más relevantes para el bloque 2 

del cuestionario, donde se observa que esté 
compuesto por 5 factores o componentes. El 
primer factor representa el 20.23% de la 
varianza, y en conjunto los 5 factores 
acumulan un 54.90% de varianza. 
 

 
Tabla 9. Factores o componentes más relevantes, en el bloque 2 del cuestionario. 

Varianza explicada 

Componente 

                                               
Auto valores iniciales 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 10.925 20.232 20.232 

2 7.744 14.340 34.572 

3 5.029 9.312 43.884 

4 3.505 6.491 50.375 

5 2.446 4.529 54.904 

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis factorial del bloque 2 que 
comprende la relación académica con el 
smartphone, nos dio por resultado 5 factores, 

 dentro de los cuales se agrupan distintos 
ítems.  
 

 
Tabla 10. Factores relevantes en la relación del Smartphone con las actividades académicas. 

Factor 1: 
Utilidad y 
acceso de 
informació
n 

Factor 2: 
Auxiliar en el 
aprendizaje 

Factor 3: 
Desventajas 
del uso del 
Smartphone 

Factor 4: 
Ventajas del 
uso del 
Smartphone 

Factor 5: 
Compleme
nto para el 
aprendizaje 

15e 0.806 10c 0.803 14c 0.751 13a) 0.804 9d 0.797 

15f 0.801 10a 0.757 14b 0.735 13d 0.7914 9f 0.716 

15b 0.766 10f 0.755 16f 0.707 13f 0.7873 9a 0.676 

15a 0.751 10d 0.746 16c 0.685 13c 0.7861 9e 0.650 

15c 0.748 10c 0.735 16e 0.65 13b 0.7559 9c 0.649 

15f 0.745 10b 0.721 14d 0.639 13e 0.7536 9b 0.591 

15g 0.716 10e 0.668 14e 0.631     

15d 0.707 10g 0.552 14a 0.615     

    16b 0.549     



        16a 0.535         

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 10 se puede observar los 
factores más relevantes y los ítems junto con 
sus respectivos índices, los cuales son 
derivados del cálculo de la matriz rotada del 
análisis factorial del bloque 2. 

El análisis y resultados nos indican 
que los alumnos utilizan más su smartphone 
dentro de sus actividades académicas, por la  
seguridad y comodidad de utilizar su 
smartphone, para el acceso y búsqueda de 
información.  

Dentro de las actividades que más le 
encuentran utilidad, son la realización de 
actividades de aprendizaje, el acceso a 
exposiciones magistrales y el desarrollo del 
portafolio de las unidades de aprendizaje. Pero 
también se muestran preocupados por las 
desventajas del uso del Smartphone, ya que 
pude llegar a interrumpirlos o disminuir la 
atención en las sesiones. Dentro de las ventajas 
que valoran, están un aumento de motivación 
y creatividad.  

Además, valoraron al Smartphone como 
un complemento, para el acceso a bibliotecas, 
para la comunicación entre los compañeros, 
así como la gestión y la organización de sus 
actividades académicas. 

 
4. CONCLUSIÓN 

El análisis de los resultados nos indica que la 
gran mayoría de los alumnos, esto es un 98% 
(tabla 5) tienen acceso o dispone de un 
Smartphone. Y hasta un 64% de los alumnos 
pasa más de 3 horas en el smartphone para 
actividades académicas (tabla 6). Con lo cual 
se puede inferir que hay un uso masivo y 
prolongado del smartphone para las 
actividades académicas.  

Las pruebas de fiabilidad y viabilidad 
del bloque 2 fueron satisfactorias, por lo que, 
el análisis factorial y sus resultados de los 
ítems del bloque 2, nos ofrecen una buena 
inferencia sobre estudio de la relación del 
Smartphone con las actividades académicas de 
los alumnos en tiempos de pandemia. 

 El análisis factorial nos reveló cinco 
factores o componentes relevantes, que en 

total acumulan el 54.90% de la varianza (Tabla 
9). Siendo el factor principal la utilidad y 
acceso de información que les provee el 
Smartphone para las actividades académicas 
(Tabla 10). Esto es muy relevante ya que 
debido a la actual pandemia del COVID 19, las 
clases presenciales se suspendieron desde 
finales del mes de marzo del año 2020, y así 
continuaran por lo menos el semestre Febrero 
- Junio del 2021, según las autoridades 
educativas universitarias. Ante esta situación 
se empezaron a dar las clases mediante 
plataformas online. Por lo que, se puede inferir 
que los alumnos han visto en su Smartphone 
una herramienta de gran utilidad para realizar 
sus actividades académicas. 

Además, el análisis de los resultados, 
indican que los alumnos consideran al 
dispositivo como un auxiliar en el aprendizaje, 
aunque también reconocieron las distintas 
desventajas del Smartphone, tales como la 
interrupción en las sesiones o clases, o la 
disminución de atención.  

Pero también reconocieron como 
ventajas del uso del Smartphone el aumento de 
la motivación y la creatividad, además de 
considerar al smartphone como un 
complemento para la gestión y organización 
de sus actividades académicas, tanto para la 
utilización de agendas, acceso a bibliotecas y 
como un canal de comunicación entre 
compañeros. 

Por lo que, se puede concluir que ante 
la actual pandemia del COVID 19, el uso del 
Smartphone es de un alto porcentaje y 
prologando durante el día, debido al nuevo 
contexto educativo de tomar las clases 
mediante plataformas online, los alumnos se 
han apoyado en el uso del Smartphone para 
llevar a cabo sus actividades académicas.  

Se concluye también que los alumnos 
muestran como más sobresalientes algunas 
desventajas tales como la interrupción en las 
sesiones o en la atención, ya que es frecuente 
recibir notificaciones del uso de las redes 
sociales lo cual los distrae e incluso los 
involucra durante largos lapsos de tiempo, sin 
que se den cuenta; aunque también se mostró 



una importancia por las ventajas, tales como el 
aumento de la motivación y creatividad para 
realizar sus actividades al utilizar diversas 
herramientas a través de su smartphone. 

También es necesario mencionar que 
estos dispositivos (smartphone) al igual que 
los aparatos electrónicos son dependientes de 
la electricidad y el acceso a internet, por lo 
cual hay que tener un equilibrio en su 
dependencia. 

Otra conclusión que podemos 
establecer como significativa en el uso del 
smartphone en la educación universitaria es 
que, por motivos de la pandemia, en casa los 
padres hacen home office, además de los 
hermanos que estudian en otros niveles 
educativos, lo cual obliga a los universitarios a 
tomar sus clases en diversos medios digitales 
que no son computadoras de escritorio o 
laptop. 
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Resumen Abstract 

Ante el advenimiento de la pandemia, las empresas y 
organizaciones tienen el reto de implementar nuevas 
habilidades para mantenerse competitivos y 
sustentables en un entorno que sufre cambios 
acelerados. La principal contribución que hace este 
artículo al conocimiento es aportar un instrumento de 
investigación del tema del uso de las redes sociales 
debido este desafío en el que surge la problemática de 
identificar si las redes sociales son un factor de 
productividad y desempeño. El objetivo de esta 
investigación fue definir un instrumento de 
investigación que permita medir la efectividad de las 
redes sociales en las PYMES en época de COVID19. 
La aportación práctica puede ayudar a los 
investigadores a contar con una herramienta que les 
apoye en sus investigaciones, además de sumar al 
estado del arte. La metodología consistió en una 
revisión documental de las teorías y seminales de redes 
sociales además de los estudios empíricos más recientes 
del tema para conformar cuatro cuestionarios de 10 
preguntas cada uno que fue sometido a una prueba 
piloto de 80 sujetos similares a los de la población de 
estudio y después mediante un análisis factorial con una 
reducción de dimensiones con las pruebas de Bartlett y 

Faced with the advent of the pandemic, companies 
and organizations are challenged to implement new 
skills to stay competitive and sustainable in an 
environment that undergoes accelerated changes. 
Faced with this challenge, the problem arises of 
identifying whether social networks are a factor of 
productivity and performance. The objective of this 
research was to define a research instrument that 
allows to measure the effectiveness of social 
networks in SMEs in the time of COVID19. The 
practical contribution can help researchers to have 
a tool that supports them in their research, in 
addition to adding to the state of the art. The 
methodology consisted of a documentary review of 
the theories and seminars of social networks in 
addition to the most recent empirical studies of the 
subject to form four questionnaires of 10 questions 
each one that was subjected to a pilot test of 80 
subjects similar to those of the population of study 
and then by means of a factorial analysis with a 
reduction of dimensions with the Bartlett and KMO 
tests, plus the determination of Cronbach's Alpha 
to define the items that make up the final research 
instrument. The results showed validity and 



KMO, más la determinación del Alfa de Cronbach 
definir los ítems que conforman el instrumento de 
investigación final. Los resultados mostraron una 
validez y confiabilidad para el uso del instrumento al 
mismo tiempo que la determinación de nuevos 
constructos aplicables a las redes sociales. 
 
Palabras clave: COVID19, Publicidad, PYMES, Redes 
sociales. 

reliability for the use of the instrument at the same 
time as the determination of new constructs 
applicable to social networks. 
 
Key words: COVID19, Advertising, SMEs, Social 
Media 
 
JEL Codes: M15, O33  

1. INTRODUCCIÓN   
Las redes sociales se han convertido en algo 
esencial en los negocios y en las empresas, en 
particular para ofertar sus productos y 
servicios. Shuting, Greenwood y Pavlou 
(2020) estiman que 8 de cada 10 pequeñas 
empresas, y el 99% de las grandes empresas, 
han establecido páginas de redes sociales. Tan 
solo si se considera el reporte de Kemp (2018) 
El nuevo conjunto de informes Global Digital 
2018 de We Are Social y Hootsuite revela que 
ahora hay más de 4 mil millones de personas 
en todo el mundo que utilizan Internet. Esto 
puede ser una gran oportunidad para las 
PYMES que se unan a esta ola tecnológica o 
una posible calamidad para quienes la ignoren. 

Entre los trabajos previos que se han 
realizado sobre el tema se puede mencionar a 
Valsesia, Proserpio y Nunes (2020) ellos 
mencionan que los especialistas en marketing 
suelen generar información sobre productos y 
marcas a través de personas que se consideran 
influyentes en las redes sociales (influencers) 
y que esto tiene un efecto positivo en la 
influencia percibida. Por el contrario, 
Goldstein (2014) afirma que, aunque existe un 
fuerte deseo de las empresas de aprovechar las 
redes sociales, existen preocupaciones sobre 
los posibles efectos negativos del uso excesivo 
de las mismas ya que la publicación repetitiva 
de mensajes puede molestar a los seguidores y 
llevarlos a dejar de seguir a la empresa.  

Además, la pandemia denominada 
COVID19 ha dejado formas diferentes de 
trabajar en las empresas y negocios. Barbolla 
(2020) comenta que se puede verificar cómo la 
pandemia COVID19 ha precipitado de manera 
importante el establecer y usar nuevas 
tecnologías de administración empresarial y él 
ha identificado los recursos digitales que 

tienen un mayor efecto sobre la productividad, 
entre las cuales se encuentra como una 
tendencia el uso de las redes sociales que 
llegan incluso a las operaciones de compras y 
ventas por medio de los apoyos tecnológicos. 

Lo anterior da relevancia al objetivo 
de este estudio porque puede ser importante 
contar con instrumentos de investigación 
válidos y confiables que nos permitan medir, 
bajo un contexto científico y cuantitativo, la 
eficacia de las redes sociales, en particular en 
las PYMES. Como parte de la metodología 
que se desglosa más adelante se contempla una 
prueba piloto aplicada a más de 80 dueños, 
gerentes, jefes o encargados de los negocios de 
la zona comercial del centro de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, en un estudio 
transversal realizado en febrero de 2021. 

La hipótesis que se plantea es que el 
instrumento de investigación propuesto es 
válido y confiable para medir la variable 
Efectividad de las redes sociales en las 
PYMES por lo que el objetivo general de este 
trabajo es analizar los resultados de la 
aplicación de la prueba piloto y su posterior 
análisis estadístico para determinar que son 
robustos para contar con dicho instrumento de 
investigación para investigaciones futuras y 
definir un constructo basado no solo en la 
literatura, sino también en un estudio 
empírico. 
1.1. Planteamiento del problema 

Al revisar artículos acerca de las redes 
sociales como los de Curmi, Said y Attard 
(2019) que estudian como estas han influido 
en varias áreas incluso las de la porlitica o 
como Qiu, Tang y Whinston (2015) que 
analizan dos fórmulas para el éxito en las redes 
sociales que son el aprendizaje y los efectos de 
red, más Assegaff et al. (2017) que validan un 



modelo de éxito en redes sociales para 
compartir conocimientos y Degand (2015) que 
realiza un estudio fenomenológico de varios 
casos sobre habilidades sociales, aspiraciones 
y experiencias relacionadas con los medios de 
comunicación. Esto determina lo complicado 
que puede resultar medir la efectividad de las 
redes sociales en las PYMES. 

La era digital no solo ha alterado el 
comportamiento de los consumidores, sino 
que también ha hecho que la mercadotecnia en 
redes sociales sea extremadamente compleja. 
La televisión y la radio ahora trabajan junto 
con la mercadotecnia en redes sociales digital 
para llegar y atraer a los consumidores. Si los 
especialistas en mercadotecnia en redes 
sociales no pueden obtener una visión integral 
de los clientes mientras atraviesan múltiples 
puntos de contacto y dispositivos, entonces no 
pueden medir con precisión el valor de cada 
experiencia o qué tan bien los están moviendo 
hacia sus criterios de éxito deseados. 
(Anderson, Wolff, 2010) por lo que el 
contenido atractivo resulta importante para la 
efectividad de las redes sociales en las 
PYMES. 

Jung, Dieck y Chung (2018) comentan 
que con la aparición de los dispositivos 
móviles los factores como la interacción y la 
propagación se han vuelto cada vez más 
importantes en el uso de las redes sociales. Sin 
embargo, con respecto al uso de las redes 
sociales por parte de los clientes, el 
conocimiento sobre cómo esos factores 
contribuyen al uso continuo y consumo sigue 
siendo limitado, de ahí la importancia de 
examinar la influencia de la interacción y 
constancia en las publicaciones con la 
confianza, los beneficios y el disfrute del uso 
continuo de los productos o servicios de las 
empresas, es decir la eficacia de las redes 
sociales puede depender de que las 
publicaciones en las mismas sean continuas. 

Aladwani (2017) afirma que crear y 
mantener relaciones favorables en las redes 
sociales con los clientes requiere que las 
organizaciones produzcan contenido de 
calidad que se adapte a las necesidades de los 
clientes. En una muestra de usuarios activos de 
redes sociales se revelan al menos tres 
hallazgos dignos de mención. En primer lugar, 

el estudio confirmó la multidimensionalidad 
de la calidad compatible del contenido de las 
redes sociales, que abarca componentes 
reflexivos, estimulados, practicados y 
defendidos. En segundo lugar, hubo 
equivalencia en las mediciones de los 
constructos estudiados y los pesos 
estructurales de la red de relaciones propuesta 
entre los diferentes subgrupos de género y 
experiencia. En tercer lugar, se descubrió que 
la calidad compatible del contenido de las 
redes sociales influye en el interés continuo, la 
confianza activa y la apertura a la 
retroalimentación. Por lo tanto, medir la 
calidad de los mensajes puede también ser un 
factor que impacte en la efectividad de las 
redes sociales de las PYMES. 

De todo lo anterior se puede concluir 
que, a pesar de existir extensa literatura sobre 
redes sociales, no se descubrió en las bases de 
datos consultadas como EBSCO, ELSEVIER 
y WILEY, documentos que relacionen a la 
efectividad de las redes sociales con los 
conceptos de contenido atractivo, continuidad 
de las publicaciones, así como la calidad de 
estas. Por lo que el planteamiento del 
problema es que no existe un instrumento de 
investigación que relacione a la efectividad las 
redes sociales de los negocios PYMES con 
estos conceptos. 
 
1.2. Pregunta de investigación 

Las preguntas propuestas de esta 
investigación que parten de una investigación 
documental de revistas indexadas tipo JCR o 
SCOPUS. ¿Son las adecuadas para soportar el 
constructo de efectividad de redes sociales en 
las PYMES? 
 
1.3. Objetivo general 

Determinar mediante pruebas 
estadísticas si las preguntas propuestas 
basadas en estudios empíricos que se muestran 
en este artículo respaldan un instrumento de 
investigación validado y confiable. 

 
1.4. Proposiciones  
Las preguntas formuladas a partir de estudios 
empíricos que se muestran en este artículo 
respaldan un instrumento de investigación 
validado y confiable. 



 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Teorías seminales 

La Teoría Funcionalista es desarrollada 
de manera importante por el sociólogo Talcott 
Parsons con sus obras Un esbozo del sistema 
social, Estructura y proceso en las sociedades 
modernas y la Estructura de la Acción 
(Parsons, 1961; 1967 y 1971) que más 
adelante es integrada por Rendón (2007) en su 
libro Teoría e investigación de la 
comunicación de masas, más adelante por 
Vélez, G. (2008) en su artículo Exploración de 
las relaciones entre redes sociales y 
comunicación así como por Sasín, (2018) con 
su estudio La comunicación de masas que 
complementa todo con la teoría de Luhmann 
(2000). 

 
La teoría de las redes sociales vincula 

las teorías anteriores, funcionalista y de 
comunicación de masas, con la teoría de 
Barnes (1954) que introduce la importancia de 
la amistad, de las relaciones familiares e 
incluso las de vecindad. Así como, Bott (1955) 
con el énfasis en el parentesco, que es 
reforzado por Barnes y Harary (1983) quienes 
le dan un sentido teórico a las redes sociales y 
realizan estudios con métodos científicos con 
los que llegan a la idea de que las relaciones 
sociales son redes que tienen repercusiones en 
modelos aplicables a la vida real por último, 
aunque sin agotar el tema de los artículos 
seminales se puede mencionar a Galaskiewicz 
y Wasserman (1993) que introduce los temas 
de círculos sociales y unión entre los 
individuos.  
2.2. Estudios empíricos relacionados 
2.2.1.  Redes sociales 

Siguiendo el paradigma de Oliver 
(1980) de las decisiones basadas en el modelo 
cognitivo de los antecedentes y consecuencias 
de la satisfacción, se puede estimar que los 
efectos de red para el consumo de contenido 
de redes sociales pueden dar una experiencia 
positiva.  

Esto ocurre al identificar la 
desconfianza o sorpresa que resulta de 
comparar las expectativas previas, del 
espectador, con las reales y de acuerdo con 
este paradigma, la expectativa es la referencia 

que tiene dicho espectador y que puede ser 
negativa o positiva y se califica de abajo hacia 
arriba, es decir que cuando dicho espectador 
selecciona videos en línea, genera un éxito en 
las redes sociales que repercuten en las 
elecciones comunes que los consumidores 
hacen todos los días en la vida real. (Qiu, 
Tang, y Whinston, (2015) lo que es bueno para 
las PYMES. 

Por su parte Nonaka (2008) afirma que, 
al utilizar las redes sociales, las personas 
tienen la oportunidad de desarrollar su red y 
sus comunidades lo les ayudarían a compartir 
experiencias y conocimientos. Además de que 
el intercambio de conocimientos es una de las 
claves para crear seres que tengan las 
habilidades y competencias confiables. Este 
autor en su estudio afirmó que el intercambio 
de conocimientos solo puede llegar a través de 
actividades de interacción y colaboración que 
se dan en las redes sociales. 

También, DeLone y McLean (2002) 
crearon un modelo para medir el éxito de los 
sistemas de información en el que midieron 6 
elementos que son la calidad, la información, 
los servicios, el nivel de uso, la satisfacción del 
usuario y el beneficio. Este modelo fue muy 
exitoso en su ejecución con los sistemas de 
información que fue también adaptado al 
comercio electrónico que dio pie a otro estudio 
exitoso, denominado Midiendo el éxito del 
comercio electrónico: Aplicación del modelo 
de éxito de los sistemas de información. 
(DeLone y McLean, 2004) lo que relaciona las 
redes sociales con las ventas porque como 
afirma Kotler (2002) toda venta sigue un 
proceso conformado por varias etapas 
denominado proceso de ventas, que va desde 
la prospección o búsqueda de clientes 
potenciales hasta el cierre de la venta y la 
posterior relación de postventa. 

Por otra parte, en cualquier 
organización, el departamento de ventas juega 
un papel fundamental en el éxito del negocio. 
Y el intercambio es el acto mediante el cual se 
obtiene un objeto dado, perteneciente a otra 
persona, ofreciéndole algo a cambio. Si este se 
realiza de manera más efectiva le correlación 
con el éxito de las PYMES debería ser 
significativa. (Kotlery Amstrong, 2004) 

Por lo anterior se define para este 



estudio la definición de Efectividad del uso de 
redes sociales al incremento de ventas, la 
mejora en la imagen del negocio y el aumento 
de clientes en las empresas PYMES. 
 
2.2.2. Contenido atractivo 

El reporte del boletín de Delta Kappa 
Gamma (2017) afirma que el tema de las redes 
sociales es enorme y, a veces, abrumador 
porque las redes sociales se han convertido en 
parte de la vida cotidiana de personas de todas 
las edades. Millones de personas utilizan las 
redes sociales para informarse y compartir 
intereses. El artículo analiza diferentes tipos 
de redes sociales y cómo se utilizan para 
comunicaciones y publicidad. Los temas 
incluyen los tipos de redes sociales, incluidas 
las redes sociales, las redes comerciales y las 
redes sociales por grupos de interés, las pautas 
para el uso seguro de las redes sociales y la 
introducción a varias redes sociales, como 
Pinterest, Twitter y el blog de comunicaciones 
y publicidad donde lo que se destaca como un 
común denominador es que el contenido de las 
publicaciones en las redes sociales sea 
atractivo. 

También Zahid et al. (2018) comentan 
que, con la ayuda de nuevas herramientas de 
comunicación como las redes sociales, la 
motivación detrás del comportamiento de los 
consumidores hacia los productos es diferente 
en comparación con otros productos en 
general. Al explorar los factores que 
determinan la intención de compra de 
productos y la publicidad en las redes sociales. 
Esto abarca múltiples aspectos que van desde 
lo ecológico hasta lo económico pero un 
detalle importante es que la publicidad 
atractiva es relevante para la toma de 
decisiones de los consumidores. 

Larimo y Leonidou (2021) encuentran 
cuatro formas de estrategias de marketing en 
las redes sociales que son la estrategia de 
comercio social, contenido social, monitoreo 
social y una cadena de valor para el 
consumidor social, ellos denotan niveles 
progresivos de madurez estratégica, y que esto 
está determinado por los objetivos 
estratégicos, los recursos y las capacidades de 
la empresa. Sin embargo, el éxito de estas 
estrategias dependerá de la capacidad de la 

empresa para identificar y aprovechar lo que 
es atractivo para el cliente, como en el caso de 
transformar a los clientes de receptores 
pasivos de las ofertas de redes sociales de la 
empresa en contribuyentes activos de valor 
que compran los productos. Lo que repercute 
en la importancia de que las publicaciones 
sean atractivas. 

En este estudio se define al contenido 
atractivo como las publicaciones que se hacen 
en redes sociales que identifican, aprovechan 
lo que es interesante para aumentar la 
intención de compra de los consumidores. 
 
2.2.3. Continuidad de las publicaciones  
 

Sweeney y col. (2012) hace referencia a 
que las publicaciones deben tener continuidad 
porque la comunicación informal, de lo que se 
puede llamar boca a boca virtual, influye en la 
evaluación y compra de productos y servicios. 
Esto por supuesto se vuelve relevante cuando 
las redes sociales, tanto que algunas empresas 
están comenzando a recortar presupuestos en 
otros esquemas de publicidad tradicional para 
llevarlos a las redes sociales y buscar que sean 
Temas Trascendentes (TT) lo que se conoce en 
inglés como Trending Topic, que es una forma 
de destacar y clasificas los términos más 
utilizados en la plataforma Twitter y que se ha 
generalizado a otras redes sociales, donde la 
comunicación boca a boca virtual se vuelve 
relevante para la efectividad de las redes 
sociales. 

Por su parte Finsterwalder y col. (2011) 
coinciden en este fenómeno de los TT y ellos 
relacionan a la comunicación con la 
satisfacción y la calidad del servicio. En su 
estudio ellos plantean que los clientes 
satisfechos comparten sus experiencias con 
otros cinco clientes, mientras que los clientes 
insatisfechos comparten sus experiencias con 
otros 15 clientes. Por lo tanto, los especialistas 
en mercadotecnia y publicidad en redes 
sociales buscan enfatizar la retroalimentación 
de los clientes cuando se trata de la calidad del 
servicio positiva porque esa comunicación de 
boca a boca virtual es más efectiva y 
económica además de que los clientes 
potenciales usarán el boca a boca para difundir 
noticias sobre los productos y servicios de las 



compañías.  
Fong y Burton (2006) encontraron algo 

similar en el que la opinión de las personas 
afines y las recomendaciones sobre cualquier 
producto o servicio son de suma importancia. 
Por lo que la continuidad en los mensajes por 
parte de las PYMES puede ser importante, 
máximo en un ambiente en el que los medios 
digitales permiten a los consumidores tener 
diversas personas afines en distintas partes del 
mundo. 

Por último, Andreassen y Streukens 
(2009) afirman que el boca a boca virtual 
puede ser más contundente cuando los 
comentarios surgen de personas que no son 
parte de la compañía, es decir otros 
consumidores o clientes y que por lo tanto no 
tienen objetivos comerciales al expresar sus 
ideas acerca de productos y servicios. Esto 
hace relevante que la continuidad en las 
publicaciones sea importante para la 
efectividad de estas. 

Por lo anterior se define en esta 
investigación a la continuidad de las 
publicaciones como la frecuencia de textos, 
imágenes o videos que se publican en las redes 
sociales y que permiten incrementar el boca a 
boca virtual para difundir información acerca 
de productos o servicios de una empresa. 
 
2.2.3. Calidad de las publicaciones 

Cho (2015) define que en la 
competencia de negocios que ofrecen sus 
productos y servicios se ha intensificado de 
manera importante por lo que las empresas y 
en particular las PYMES deben cuidar la 
calidad en el servicio que prestan por medio de 
internet por lo que esta participación en las 
redes sociales un papel fundamental en la 
identificación de PYMES confiables. 
Parasuraman, Zeithaml y Malhotra (2005).: 
diseñaron una escala de varios elementos para 
evaluar la calidad del servicio electrónico 
denominada ES-QUAL que ha validado que la 
calidad del servicio electrónico influye en la 
satisfacción y la lealtad del cliente por lo que 
es importante contemplarla en el uso de las 
redes sociales. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) 
ya habían definido un modelo conceptual de la 
calidad del servicio y sus implicaciones para 

futuras investigaciones, esto en época de 
COVID19 es más importante ya que Internet 
mejora significativamente la simetría de 
información entre vendedores y compradores 
donde las reseñas de los clientes en línea, 
incluidas las redes sociales, contribuyen en 
gran medida a mejorar las opiniones.  

Jakic, Wagner, y Meyer (2017). 
Estudiaron el impacto de la adaptación del 
estilo del lenguaje durante las interacciones en 
las redes sociales en la confianza de la marca 
y confirman lo evidente de que los clientes 
pueden publicar comentarios sobre su 
experiencia de compra a través de plataformas 
sociales en línea como Facebook, Twitter o 
YouTube y que esa información se comparte 
con una gran cantidad de usuarios de redes 
sociales lo que potencialmente influye en el 
comportamiento de otros compradores online. 
Es decir, en esta era de Internet, la información 
que indica la calidad del servicio de las 
PYMES se ha vuelto más crítica porque los 
compradores en línea utilizan esta información 
para seleccionar donde comprar. 

Por lo anterior en esta investigación se 
define a la calidad de las publicaciones en 
redes sociales como la satisfacción de los 
usuarios de redes sociales que ven los 
anuncios y encuentran simetría que los lleva a 
comprar productos o servicios. 
 
 
3. MÉTODO   
Esta es una investigación no experimental, 
cuantitativa, de carácter exploratorio, 
observacional y transversal. El objetivo es 
verificar la validez total del instrumento de 
investigación con el método que se describe a 
continuación. 
3.1.  Diseño de los cuestionarios. 

El rigor analítico de este instrumento 
está basado en el estudio de las investigaciones 
documentales del estado del arte y con ello 
definir las variables que pueden intervenir en 
la eficacia del uso de las redes sociales 
mediante una técnica documental en la que se 
revisaron diversas bases de datos de artículos 
de revistas indexadas JCR o SCOPUS. Se 
definió un cuestionario de 10 preguntas para 
cada variable, tipo Likert de cinco niveles con 
opciones de nada, poco, más o menos, mucho 



y totalmente, con lo que se conforma un 
instrumento de investigación. En seguida se 
aplicó dicho instrumento a 80 sujetos de 
investigación y se realizó una reducción de 
dimensiones con rotación VARIMAX para 
definir los ítems validados a los cuales se les 
aplicó un analisis de confiabilidad con el Alfa 
de Cronbach, buscando que los valores fueran 
mayores de 0.7 coincidiendo con Tuapanta, 
Duque y Mena (2017) 

Los cuestionarios iniciales quedan 
conformados con las siguientes preguntas que 
se presentan en la tabla 1 y tabla 2. 
 
3.2. Modelo conceptual. 

A partir de las variables definidas en el 
marco teórico el modelo conceptual que 
definido como se muestra en la figura 1. 
3.3. Población, muestra y sujetos de 
estudio. 

La población de estudio corresponde a 
los negocios PYMES como los identifican 
Cardozo, de Naime y Monroy (2012) con 
criterios de tamaño del negocio de locales con 
hasta tres oficinas o habitaciones y con un 
número de empleados menor de 50 empleados. 
Al ser una prueba piloto la muestra se realizó 
por conveniencia en la zona comercial del 
primer cuadro de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas que incluye 20 manzanas o 
cuadras y los sujetos de estudio fueron los 
dueños, gerentes, jefes o encargados de los 
negocios contactados vía telefónica a los 
cuales se les pidió que contestaran los 
cuestionarios montados en la plataforma 
Google Forms.  
 
 
4. RESULTADOS   
Después de aplicar los cuestionarios con rigor 
crítico en la prueba piloto se realizó para cada 
uno de los mismos un análisis factorial para 
buscar una reducción de dimensiones con 
rotación VARIMAX y se les aplicó la prueba 
de Bartlett y la KMO, lo que le da rigor de 
contenido dando los datos mostrados en la 
tabla 3. 

De lo anterior los ítems validados y 
confiables corresponden a los elementos que 
alcanzaron un alfa de Cronbach superior a 0.7 
y se presentan en las tablas 4, 5 6 y 7. 

 
5. CONCLUSIONES  
Al analizar los resultados se puede deliberar o 
discutir de manera precisa que, en cada 
variable de las 10 preguntas originales, 
basadas en la investigación documental ya 
descrita, se redujeron a pocos componentes, 
cada uno con una cantidad de preguntas 
específica. En todas las variables la medida 
Kaiser – Meyer – Olkin de adecuación de 
muestreo da valores adecuados y la prueba de 
esfericidad de Bartlett también es 
significativa. Además, la varianza explicada 
acumulada muestra una buena representación 
de lo que se desea medir con lo que se 
concluye que el instrumento de investigación 
resultante cuenta con validez.  

Sin embargo, al calcular el Alfa de 
Cronbach de cada uno de los componentes 
solo algunos de los elementos dan valores 
aceptable mayores de 0.7 por lo que se 
eliminan diversas preguntas que dejan paso a 
los ítems del instrumento de investigación 
validado y confiable y que permite definir los 
constructos siguientes basados en un estudio 
empírico, cuantitativo y con rigor científico. 

Eficacia del uso de redes sociales se 
define como el aumento de la imagen de la 
empresa que genera más utilidades, 
satisfacción de los clientes y muestra un 
incremento en los indicadores de “me gusta” 
en las publicaciones de las redes sociales de la 
empresa. 

El contenido atractivo se define como la 
identidad de los usuarios con la publicidad que 
muestra la empresa cuando usa contenido 
audiovisual colorido, con colores vividos en 
videos y mediante varias plataformas que se 
reflejan en los comentarios en las redes 
sociales. 

 Continuidad de las publicaciones se 
define como el publicar 2 o más publicidades 
por semana que generen comentarios, 
opiniones, retroalimentación y comunicación 
de boca a boca virtual con la empresa. 

Calidad de las publicaciones se define 
como la simetría que genera la empresa con los 
clientes y que provoca la confianza, lealtad, 
expresiones de satisfacción porque la 
publicidad contiene información con los datos 
de los productos y un buen servicio al cliente 



después de mostrar las publicaciones. 
En tiempos de la pandemia de 

COVID19 con las restricciones laborales y 
comerciales en 2020 y 2021, las empresas 
requieren de nuevas formas de promover sus 
negocios y comercializar sus productos o 
servicios. Por si mismos estos constructos 
permiten inferir las acciones que pueden 

realizar las empresas PYMES para mejorar el 
uso de sus redes sociales y los posibles 
beneficios que se obtendrían. Queda, sin 
embargo, para investigaciones futuras el 
realizar estudios de correlación que generen 
algún modelo predictivo utilizando una 
muestra mayor. 
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FIGURAS 
Figura 1. Modelo conceptual. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
TABLAS 
 
 

Tabla 1. Ítems propuestos para las variables parte 1 
Variable Efectividad del uso de redes sociales Variable contenido atractivo  
Aumento de ventas Usuarios se identifican con las publicaciones 
Aumento de la imagen del negocio Se usan imágenes coloridas 
Incremento de clientes Uso audiovisual  
Mayores utilidades Videos interesantes 
Disminución de mermas Publicaciones que motivan comentarios 
Mayor prestigio en el mercado Cambio de usuarios a clientes 
Comentarios positivos de clientes Monitoreo del gusto de los usuarios de las redes 
Incremento de ventas foráneas Publicidad basada en emociones 
Mayor satisfacción de clientes Impacto de las publicaciones en la vida real 
Incremento de Me Gusta en las redes sociales Uso de diversas plataformas de redes sociales 

Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 2. Ítems propuestos para las variables parte 2 

Variable Continuidad de las publicaciones Variable Calidad de las publicaciones 
Más de 2 publicaciones por semana Atención al servicio post publicidad 
Mayores comentarios de las publicaciones Percepción de confiabilidad en la publicidad 
Comunicación bidireccional por publicidad Mejora en la lealtad del cliente 
Mayor comunicación boca a boca virtual Simetría entre compradores y empresa 
Experiencias compartidas por usuarios Lenguaje inclusivo con los clientes 
Retroalimentación con clientes Información relevante de productos o servicios 
Secuencia en la difusión de mensajes  Mejora en la confianza de la compañía 
Identificación de personas afines extranjeras Expresiones de satisfacción de la calidad 
Opiniones de usuarios sin interés particular Datos y detalles objetivos de los productos 
Frecuencia al compartir ideas entre clientes Incremento de compras por calidad 

Fuente. Elaboración propia 
 
 



 
 
 
 
 
Tabla 3. Validez del instrumento por reducción de dimensiones 

Variable Preguntas 
Originales 

Compo 
nente 

Preguntas 
Por 

componente 

KMO Bartlett Varianza 
explicada 

Alfa de 
Cronbach 

Eficacia del uso 
de redes sociales 

10 1 3 0.815 0.000 85.34 0.622 

  2 4    0.834 
  3 3    0.421 
Contenido 
atractivo 

10 1 6 0.846 0.000 73.45 0.893 

  2 4    0.642 
Continuidad de 
las publicaciones 

10 1 9 0.858 0.000 78.47 0.865 

  2 1    0.432 
Calidad de las 
publicaciones 

10 1 9 0.843 0.000 71.89 0.884 

  2 1    0.242 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 4. Descriptivos de ítems del constructo Eficacia del uso de redes sociales 

Estadísticas de elemento Media Desviación estándar N 
AumImagen 2.35 1.032 85 
MasUtilidad 2.29 .986 85 
SatisfClientes 2.12 .878 85 
MasMeGusta 2.33 1.016 85 

Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 5. Descriptivos de ítems del constructo contenido atractivo 

Estadísticas de elemento Media Desviación estándar N 
UsuarIdentPub 2.80 1.121 85 
ImagenColor 2.65 .948 85 
Audiovisual 2.67 1.073 85 
VideosInteres 2.61 1.135 85 
PubComent 2.78 1.138 85 
DiversPlataform 2.87 1.153 85 

Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 6. Descriptivos de ítems del constructo Continuidad de las publicaciones 

Estadísticas de elemento Media Desviación estándar N 
DosOmasPub 1.96 .837 85 
MAsComent 1.98 .886 85 
ComunBidirec 2.21 1.025 85 
ComunBaB 1.68 .790 85 
ExpdeUsuario 2.36 1.153 85 
RetroClientes 1.95 .815 85 
SecDifMensa 1.85 .809 85 
IdentExtranje 2.07 .799 85 



OpinSinInters 2.11 .787 85 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 7. Descriptivos de ítems del constructo Calidad de las publicaciones 

Estadísticas de elemento Media Desviación estándar N 
ServPostPub 3.16 1.421 85 
ConfiabPublic 2.34 1.007 85 
LealtCliente 2.55 .982 85 
SimetriaClient 2.53 .946 85 
InfRelevProd 2.41 .955 85 
MejorCompañ 2.39 1.013 85 
ExpresSatisf 2.19 1.018 85 
DatosProduct 2.26 1.014 85 
IncrComprCali 2.04 .944 85 

Fuente. Elaboración propia 
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Resumen Abstract 

Los retos y oportunidades de la implementación de 
nuevas tecnologías en las organizaciones enfrentan un 
desafío importante en la gestión de riesgos en el área de 
informática en las pequeñas y medianas empresas. En 
este trabajo se tiene como objetivo analizar 
cuantitativamente el impacto de dichos riesgos 
informáticos. Se realizo una investigación documental 
de artículos empíricos de donde se obtuvo un 
cuestionario que después de una prueba piloto de 40 
sujetos, fue validado con una reducción de dimensiones 
y la aplicación de pruebas como la de Bartlett y KMO 
y después de definir los ítems se verificó su fiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach.  Con el instrumento de 
investigación con validez total se aplicó a una muestra 
de 269 empresas PYMES de la zona sur del estado de 
Tamaulipas y después con un estudio correlacional 
explicativo, como resultado se obtuvo un modelo 
predictivo que comprobó que la gestión de riesgos en el 
área de informática disminuye la incidencia de delitos 
informáticos. El beneficio práctico de este trabajo 
permitirá a los pequeños y medianos empresarios tomar 
la decisión de invertir de manera más amplia en 
mecanismos de control de riesgos. 
 

The challenges and opportunities of the 
implementation of new technologies in 
organizations face an important challenge in risk 
management in the area of information technology 
in small and medium-sized companies. The 
objective of this work is to quantitatively analyze the 
impact of these computer risks. A documentary 
investigation of empirical articles was carried out 
from which a questionnaire was obtained that after a 
pilot test of 40 subjects, was validated with a 
reduction of dimensions and the application of tests 
such as Bartlett and KMO and after defining the 
items it was verified its reliability using Cronbach's 
Alpha. With the research instrument with full 
validity, it was applied to a sample of 269 SMEs in 
the southern area of the state of Tamaulipas and later 
with an explanatory correlational study, as a result a 
predictive model was obtained that verified that risk 
management in the area of computer science 
decreases the incidence of computer crime. The 
practical benefit of this work will allow small and 
medium entrepreneurs to make the decision to invest 
more broadly in risk control mechanisms. 
 



Palabras clave: Área de informática, Delitos 
informáticos, Gestión de riesgos  
 

Códigos JEL: M15, O33 

Key words: Computing Area, Computer crime, 
Risk management. 
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1. INTRODUCCIÓN   
El área de informática en una organización es 
de vital importancia para el desempeño de sus 
actividades diarias y su propia supervivencia. 
Si la organización no cuenta con los 
mecanismos de gestión de riesgos adecuados 
para el área mencionada, es posible que el área 
mencionada sea deficiente en sus resultados o 
su costo de operación se eleve de manera 
desproporcionada y sin justificación. En la 
zona conurbada de Tampico- Madero -
Altamira existen en noviembre de 2020 
aproximadamente 890 empresas pequeñas y 
medianas que cuentan con una gestión 
informática según datos de las asociaciones 
CANACO, CANACINTRA, y CANIRAC en 
sus capítulos Tampico, Madero y Altamira; las 
cuales podrían optimizar su funcionamiento, a 
través del uso correcto de las tecnologías de la 
información, lo cual se puede lograr a través 
de mecanismos adecuados de control. En 
cuanto a la seguridad informática, según datos 
históricos (Pymenpresario, 2019), las 
pequeñas empresas, reciben el 36% de los 
ataques dirigidos al área de informática. En el 
ámbito de la legalidad de software, según 
datos de la Business Software Alliance en su 
reporte del año 2020 (BSA, 2020), en nuestro 
país el 49% del software se utiliza sin licencia, 

es decir, ilegalmente. 
El objetivo de este artículo es difundir 

a la comunidad empresarial los elementos que 
pueden contribuir a la previsión de los delitos 
informáticos que pueden repercutir en daños 
en la información o económicos. 
1.1. Planteamiento del problema 

Cordero Morales, Ruiz y Torres (2013) 
afirman que … Un proyecto constituye una 
actividad progresiva, emprendida para crear 
un producto o servicio determinado. Por lo que 
su desarrollo necesita planificación y control 
debido a que requiere participación humana… 
por lo que la identificación de los riesgos es un 
elemento indispensable para la seguridad de 
las empresas. De la misma manera Novoa y 
Barrera (2015) mencionan que … la detección 
de fallas de seguridad, in- consistencias, 
redundancia y el descubrimiento de 
vulnerabilidades de seguridad, deben ser 
exploradas en etapas… por lo que respecto a 
los riesgos se requiere su administración, 
valoración, tratamiento, seguimiento y una 
comunicación eficaz que les permita a las 
empresas enfrentar de manera adecuada la 
incidencia de delitos informáticos. Por lo que 
se puede plantear al problema de investigación 
como el riesgo de delitos informáticos en las 
empresas y se representa en la figura 1. 

Figura 1. Esquema del problema de investigación. 
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                         Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.2. Objetivo general 
Determinar si las variables de 

administración de riesgos disminuyen la 
incidencia de los delitos informáticos en las 
PYMES de la zona sur del estado de 
Tamaulipas. 
1.3. Hipótesis general 

La identificación, administración, 
valoración y tratamiento de riesgos 
informáticos disminuye la incidencia de 
delitos informáticos en las PYMES del sur de 
Tamaulipas. 
1.4. Preguntas de investigación. 
 La pregunta general de investigación 
es definir si ¿La identificación, 
administración, valoración y tratamiento de 
riesgos informáticos disminuye la incidencia 
de delitos informáticos en las PYMES del sur 
de Tamaulipas?  
2. MARCO TEÓRICO  
La teoría de los recursos analizada 10 años 
después de su planteamiento original, por 
Barney, Wright y Ketchen, (2001) muestra 
que los recursos deben ser administrados de 
manera eficaz y eficiente en particular cuando 
muestran las características de ser únicos, 
valiosos, inevitables y raros, tal y como fueron 
esbozados en 1991 dan pie a una metodología 
propuesta por Arévalo, Cedillo y Moscoso 
(2017) dado que los fabricantes suelen dedicar 
menos recursos a la seguridad de la 
información, son un objetivo popular para los 
ciberdelincuentes. Y solo se necesita un ataque 
cibernético para devastar todo el sistema 
operativo de un fabricante más pequeño. La 
maquinaria, los proveedores, los 
distribuidores o incluso los clientes 
conectados en red podrían ser pirateados a 
través de una computadora / dispositivo en una 
instalación de fabricación. Esto da pie al 
estudio de las siguientes variables. 
2.1. Disminución de incidencia de 
delitos informáticos. 

Las preocupaciones sobre los delitos 
cibernéticos han ido en aumento durante algún 
tiempo debido a una serie de ataques 
cibernéticos de alto perfil, nuevas 

regulaciones GDPR que harán que las 
empresas sean multadas por ser pirateadas y 
advertencias sin precedentes en EE. UU. Y el 
Reino Unido de que los piratas informáticos 
respaldados por Rusia están apuntando a la 
infraestructura de Internet occidental. 
(Alvarado-Zabala, Pacheco-Guzmán y 
Martillo-Alchundia, 2018) 

El análisis de Beaming muestra que los 
ataques de ransomware como WannaCry y 
NotPetya fueron simplemente la punta del 
iceberg el año pasado. 2017 fue el peor año 
registrado por el gran volumen de ciberataques 
a empresas británicas, con todas y cada una de 
las empresas conectadas a Internet sometidas 
a un promedio de 231.028 ciberataques 
transmitidos por Internet, el equivalente a 633 
ataques por día. El volumen de ataques 
continuó aumentando en los primeros tres 
meses de 2018, un período en el que la 
actividad adicional de delitos cibernéticos que 
se originó en los antiguos estados soviéticos 
significó que Europa superó a Asia para 
convertirse por primera vez en la fuente más 
común de ataques. Lo que incluso ha generado 
la búsqueda de protocolos para la mitigación 
de ciberataques (Olmedo y Gavilánez, 2018) 

Por lo anterior se define en esta 
investigación a la disminución de incidencia 
de delitos informáticos que evite perdidas de 
información o económicas en la empresa. 
2.2. Identificación de riesgos 

Tejena-Macías (2018) comenta que la 
identificación de vulnerabilidades es una fase 
que desarrolla una lista de defecto o en 
ocasiones riesgos que pueden afectar la 
totalidad por lo que una metodología es 
interesante de implementar y es que uno de los 
mayores desafíos de la identificación de los 
riesgos es que la ciberseguridad es un campo 
en constante evolución, por lo que la 
identificación de riesgos es un objetivo en 
movimiento.  

También Guerrero-Aguiar, Medina-
León, y Nogueira-Rivera (2020) plantean 
pasos como los de establecer mecanismos para 
la identificación de los riesgos y coinciden en 
que con el tiempo ha evolucionado un enfoque 
básico que todas las metodologías de 



identificación de riesgos tienden a seguir tales 
como el identificar los activos, las amenazas a 
esos activos y las vulnerabilidades a esas 
amenazas. Para determinar la exposición al 
riesgo cibernético, primero debe decidir cuáles 
son sus activos. Esto no es tan fácil como 
parece porque no se puede proteger todo, por 
lo que la empresa debe identificar los activos 
que deben protegerse y sus prioridades.  

Por lo anterior se define en esta 
investigación a la identificación de riesgos 
como la identificación de los activos de 
información que tienen valor para la 
organización, asociar las amenazas con dichos 
activos, determinar las vulnerabilidades y el 
impacto que podría suponer una pérdida de 
confidencialidad, 
integridad y disponibilidad para cada activo. 
2.3. Valoración de riesgos 

Gómez et al. (2019) en su plan de 
contingencia para los equipos y sistemas 
informáticos dan una propuesta metodológica 
para la evaluación de riesgos en proyectos de 
inversión en tecnologías de informática, esto 
es relevante porque la valoración de riesgos es 
fundamental para un programa sólido de 
seguridad de la información. Antes de que 
podamos implementar controles para prevenir 
un ataque, necesitamos saber el valor de lo que 
estamos protegiendo, la probabilidad de que 
ocurra una amenaza determinada, el costo de 
implementar el control preventivo y cómo 
tomamos la decisión de implementar el 
control. Entonces, la valoración de riesgos es 
la disciplina de identificar los riesgos que 
representan amenazas para la organización, 
identificando los controles potenciales que 
podrían mitigar esos riesgos y el proceso de 
toma de decisiones para determinar si 
implementar un control dado contra un riesgo 
dado. 

También Figueroa et al. (2018) 
comentan que la seguridad informática es una 
disciplina que se encarga de evaluar los 
riesgos y que estos riesgos pueden ser 
vulnerabilidades que se expanden una gama de 
grises que puede ser muy amplia porque los 
riesgos se presentan de muchas formas y, a 
menudo, se clasifican de manera que separan 
los riesgos comerciales, los riesgos 
cibernéticos y los riesgos físicos entre sí. Sin 

embargo, en un programa de Gestión de 
Riesgos Empresariales (ERP) adecuado, no 
deben separarse. El liderazgo empresarial 
piensa en el riesgo en el contexto de nuevos 
competidores, caídas del mercado y nuevas 
condiciones regulatorias. Un director de 
instalaciones piensa en el riesgo en términos 
de tormentas eléctricas, fugas de gas o la 
pareja enojada de un empleado en el 
estacionamiento. El CIO piensa en el riesgo en 
términos de un ataque de denegación de 
servicio, ransomware en la base de datos clave 
o una computadora portátil perdida con 
información corporativa confidencial 
almacenada en el disco duro. 

Por último Zabala, Castro y Rivera 
(2020) insisten que las tecnologías que 
facilitan la adquisición, almacenamiento, 
procesamiento, evaluación, transmisión, 
distribución y operación deberían de tener una 
metodología para la valoración de los riesgos 
y una valoración cuantitativa es más objetiva 
porque usa números para asignar un costo a los 
activos de una organización, la probabilidad 
de que ocurra una amenaza determinada, el 
valor esperado perdido en caso de que ocurra 
la amenaza y el costo de implementar la 
mitigación. Tener estos cálculos disponibles 
puede convertir la decisión de implementar un 
control en una sencilla decisión financiera. 

Por lo anterior se define en este estudio 
a la valoración de riesgos como un adecuado 
estudio costo/beneficio entre el costo por 
pérdida de información y el costo de un 
sistema de seguridad, además de clasificar la 
instalación de dichos sistemas en términos de 
riesgo. 
2.4. Tratamiento de riesgos 

Jara (2018) comenta que la información 
que dé el resultado de la evaluación de riesgos 
informáticos debe ser atendida cuando la 
misma sea crítica y alta, de tal manera que la 
empresa debe destinar los recursos necesarios 
para cerrar estas acciones peligrosas con un 
plan de tratamiento y una metodología de 
Gestión de Riesgos de Seguridad de la 
Información. El tratamiento del riesgo es una 
parte cada vez más importante del trabajo de 
los gerentes y los ejecutivos de las tecnologías 
de la información. El tratamiento de riesgos 
incluye proteger los sistemas, las redes y los 



datos corporativos, garantizar la 
disponibilidad de los sistemas y servicios, 
planificar la recuperación ante desastres y la 
continuidad del negocio, cumplir con las 
regulaciones gubernamentales y los acuerdos 
de licencia, y proteger a la organización contra 
una gama cada vez mayor de amenazas como 
virus, gusanos, software espía y otras formas 
de software malintencionado. 

Menezo (2017) menciona que …  
además se logra incluir cierta variabilidad en 
los procedimientos que se implemente, el 
sistema será aún más robusto. La combinación 
más comúnmente utilizada en la actualidad es 
la autenticación mediante lo que se tiene y lo 
que se conoce como Two Factor 
Authentication… esta autenticación de dos 
factores es una de las mejores prácticas de 
seguridad de TI que proporciona una capa 
adicional de protección para el acceso al 
sistema. Es una medida de seguridad muy 
recomendable, pero nuestra encuesta anual 
sobre las mejores prácticas de gestión de TI 
muestra que no hay suficientes empresas que 
la utilicen de manera formal y coherente. Este 
informe comienza con una breve explicación 
de la autenticación de dos factores. A 
continuación, estudiamos los niveles de 
práctica y adopción de la autenticación de dos 
factores, examinándolos por tamaño de 
organización y sector. 

Vera y Vera (2017) mencionan que el 
objetivo de la seguridad informática es 
proteger los recursos valiosos de la 
organización. El Tratamiento de Riesgos es el 
proceso de selección e implementación de 
medidas para modificar el riesgo. Las medidas 
de tratamiento de riesgos pueden incluir evitar, 
optimizar, transferir o retener el riesgo. Las 
medidas de seguridad se pueden seleccionar 
de un conjunto de medidas de seguridad que se 
utilizan dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) de la 
organización. En este nivel, las medidas de 
seguridad son descripciones verbales de varias 
funciones de seguridad que se implementan 
técnicamente como, por ejemplo, los 
componentes de software o hardware o las 
formas organizativas como las políticas y 
procedimientos establecidos. 

Por lo anterior se define en esta 

investigación al tratamiento de riesgos como 
los elementos que conforman medidas para 
evitar perfeccionar, trasladar o paralizar el 
riesgo de la información y recursos 
informáticos y económicos de la empresa. 
 
3. MÉTODO   
Este trabajo tiene como objetivo determinar si 
los constructos independientes impactan en la 
variable dependiente por lo que en el tipo de 
estudio se realiza una investigación 
cuantitativa, descriptiva, correlacional, 
explicativa y transversal como se detalla en el 
punto 3.1. y siguientes. 
El diseño de la investigación parte de una 
revisión a la literatura identificada en bases de 
datos de revistas indexadas en EBSCO y 
SCOPUS, a partir de ahí se definió un 
cuestionario de investigación con diversas 
preguntas que fue validado mediante una 
prueba piloto con 40 sujetos y después se 
aplicó una reducción de dimensiones con 
pruebas como los valores KMO y Bartlett 
(Salas-Arbeláez, Solarte y Vargas 2017; 
Hernández, 2015; Munévar et al. 2016), 
además de determinada su fiabilidad con el 
Alfa de Cronbach. (Soler y Soler, 2012; 
Merino-Soto, 2016) 

Después el instrumento de 
investigación con validez total fue aplicado a 
la muestra seleccionada de la población y con 
análisis estadísticos se realizó una regresión 
lineal múltiple con el software SPSS V.25 con 
la que se después de analizar los descriptivos 
se determinó el modelo de investigación 
producto de este estudio y se establecieron las 
conclusiones y recomendaciones finales. 
3.1. Población, muestra y sujetos de 
investigación. 

La población de estudio son 890 
PYMES, que cuentan con una gestión 
informática, en la zona sur del estado de 
Tamaulipas que corresponden a los 
municipios de Altamira, Madero y Tampico 
según datos de un censo realizado de manera 
personal y directo, en noviembre de 2020, con 
las gerencias de las asociaciones CANACO, 
CANACINTRA, y CANIRAC en sus 
capítulos Tampico, Madero y Altamira. 

Los sujetos de estudio son los 
encargados de las áreas de informática y de 



esta población se realiza la determinación del 
tamaño de la muestra para la aplicación del 
instrumento (SurveyMonkey, 2019) y se 
utiliza esta calculadora virtual porque el 
tamaño de la muestra debe determinar la 
cantidad de elementos que deben encuestarse 
para ser representativa de forma estadística. La 

mencionada calculadora virtual considera el 
tamaño de la población, el margen de error, el 
nivel de confianza del muestreo y la 
probabilidad de que ocurra dicho evento 
estadístico con fórmula mostrada en la figura 
2. 

Figura 2. Determinación de la muestra.

 
 

                Fuente: Elaboración propia 
 
La selección de los sujetos de estudio se 

realizó en base a un análisis aleatorio simple 
que se realizó con el padrón identificado de las 
empresas mencionadas en la población, el cual 
se registró en Excel y mediante una formula se 
seleccionaron los negocios que tenían la 
misma probabilidad de ser encuestados. 
3.2. Modelo conceptual. 

De la hipótesis general se desprenden 
las siguientes variables: 

Variable dependiente: disminución de 
incidencia de delitos informáticos. 

Variables independientes: 
Identificación de riesgos (IDRI); Análisis de 
Riesgos (ADRI); Valoración de riesgos 

(VDRI), Tratamiento de Riesgos (TRDR). 
De donde se puede plantear el siguiente: 
Modelo de la investigación. 
Y = β IDRI + β ADRI + β VDRI + β 

TRDR + Ɛ 
Donde: 
Y = Disminución de incidencia de 

delitos informáticos 
IDRI= Identificación de riesgos 
ADRI= Administración de riesgos 
VDRI= Valoración de riesgos 
TRDR= Tratamiento de riesgos 
De lo anterior se puede representar el 

modelo conceptual en la figura 3 
 

Figura 3. Modelo conceptual de la investigación. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Elaboración propia 

 
Las pruebas estadísticas para realizar 

son una reducción de dimensiones con 
rotación VARIMAX, así como la fiabilidad 
con el Alfa de Cronbach. Además, se realiza 
una regresión múltiple con los constructos 
independientes Identificación de riesgos, 
Administración de riesgos, Valoración de 
riesgos y Tratamiento de riesgos para ver 
como impactan a la Disminución de incidencia 

de delitos informáticos. 
3.3. Instrumento de investigación. 

Como ya se mencionó se realizaron 
cuestionarios que después de una prueba 
piloto, una reducción de dimensiones y un 
análisis de fiabilidad quedó definido un 
instrumento de investigación para los 
constructos seleccionados, con ítems con 
validez total que se muestra en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Instrumento de investigación 
 

Variable Ítem 
Y 1. La incidencia de delitos informáticos procedentes del exterior de empresa tiene una 

tendencia a la baja. 
 2. La incidencia de delitos informáticos procedentes del interior de empresa tiene una 

tendencia a la baja. 
 3. Se han disminuido las perdidas cuantificables para la empresa causadas por delitos 

informáticos. 
IDRI 1. Se han identificado los principales riesgos relacionados con uso de la informática en la 

organización. 
 2. Antes de implementar un nuevo sistema, se realiza un análisis preliminar de riesgos.  
 3. Se utiliza algún método o técnica para efectuar el análisis de riesgos. 
 4. Existen bitácoras de las fallas de los equipos de cómputo y su atención 
ADRI 1. Existen controles adecuados para las compras de hardware y software relacionadas con 

el área de informática  
 2.Existen controles documentales y responsivas de la asignación de equipos y software de 

cómputo al personal  
 3. Existen controles de versiones de software instaladas en los diferentes equipos de 

cómputo 
 4. Se cuenta con la seguridad física adecuada para el área de informática (protección 

antiincendios, lugar libre de inundaciones, vigilancia) 
 5. Se cuenta con la seguridad lógica adecuada para el área de informática (privilegios, 

claves de acceso, antivirus) 
 6. El presupuesto que se asigna a la seguridad física, lógica y a la gestión de riesgos se 

D
ism

in
u

ció
n

 d
e in

cid
en

cia d
e 

d
elito

s in
fo

rm
ático

s

Disminución de incidencia 
de delitos informáticos

Administración de riesgos

Valoración de riesgos

Tratamiento de riesgos



considera el adecuado.  
VDRI 1. Se realizan reuniones de trabajo para valorar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo 

informático  
 2. En la valoración de los riesgos participa todo el personal involucrado en los procesos 

relacionados con la función informática. 
 3. Se ha cuantificado el impacto económico en la organización que tendría la ocurrencia de 

cada riesgo identificado 
 4. El proceso de valoración de riesgos se lleva a cabo de manera periódica 
TRDR 1. Se han tomado medidas para disminuir el impacto en caso de ocurrir alguna de las 

situaciones identificadas como riesgos por el uso de TIC 
 2. Existen planes de contingencia para el caso de que ocurran algunas de las situaciones 

previstas como riesgos por el uso de la informática en la organización 
 3. Los planes de contingencia se revisan y actualizan para valorar su pertinencia. 
 4. El personal ha recibido entrenamiento adecuado para actuar en caso de una contingencia 

referente al área informática  
Fuente. Elaboración propia
 

 
Los estudios de validación total del 

instrumento de investigación realizada con los 
estadísticos de la varianza total explicada 
ayudan a explicar los hallazgos que están 
relacionados con la hipótesis de este estudio, 
porque muestra el porcentaje acumulado que 

explica el constructo con las pruebas de 
Bartlett y KMO, que confirman la validez al 
presentar un Sig. menor de 0.05, en todos los 
casos y el Alfa de Cronbach, con valores 
mayores de 0.8 lo que confirma la fiabilidad 
de todos los constructos que se presentan en la 
tabla 2. 

Tabla 2. Estadísticos y pruebas del instrumento de investigación 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
4. RESULTADOS   
Después de aplicar el instrumento de 
investigación a la muestra a 269 empresas que 
fueron seleccionadas, se tuvieron que rechazar 
8 encuestas por identificarse inconsistencias y 
que fueron sustituidas por otras 8 nuevas 
empresas que se seleccionaron de la misma 

forma que las de la muestra original. Los 
resultados de los datos  generales se presentan 
en tabla 3. 
 

 
 
 

 
Tabla 3. Datos generales de la muestra 

Tipo de negocio Nivel educativo del encargado Sexo 
22 fábricas o constructoras 8.2% 0 Sin estudios 0% 118 Hombres 44% 

136 Comercios 50.21% 5 Primaria 2% 151 Mujeres 56% 
30 Negocios de alimentos 11.3% 8 Secundaria 3%  
81 Despachos o servicios 30.29% 13 Bachillerato 5%  

 243 Superior 90%  
Fuente. Elaboración propia 
 

En la tabla 4 se muestran algunos 
descriptivos que verifican pruebas importantes 
para los constructos como menciona 

Etxeberria (2007) acerca de la ANOVA con 
valores menores de 0.05 para verificar que los 
datos de la varianza y que muestre su validez, 
también se revisa la no aditividad, que permite 

Ítem Varianza Bartlett KMO Alfa Cronbach 
Y1 78.937 0.000 0.794 0.820 
IDRI1 78.631 0.000 0.825 0.826 
ADRI1 92.176 0.000 0.721 0.801 
VDRI1 83.425 0.000 0.763 0.842 
TRDR1 78.033 0.000 0.708 0.806 



hacer comparaciones múltiples lo que también 
explica la aceptación o rechazo de la hipótesis, 
de la misma forma con el valor de  T cuadrado 
de Hotelling y Kolmogorov – Smirnov, todos 
con Sig. menores de 0.05, que muestran la 

bondad de ajuste, es decir cómo se 
corresponden los datos con la distribución 
teórica. (Uriel y Manzano, 2002; Ruiz, 2018) 

 

 
Tabla 4. Descriptivos de constructos. 

Ítem ANOVA T cuadrado de Hotelling KMO 
 Sig. No aditividad  Sig. Estadístico de 

prueba 
Sig. 
asintótica 

Y 0.000 0.014 14.727 0.001 0.198 0.002 
IDRI 0.000 0.003 21.437 0.000 0.189 0.000 
ADRI 0.004 0.000 18.226 0.000 0.209 0.002 
VDRI 0.000 0.007 17.897 0.000 0.194 0.000 
TRDR 0.000 0.014 15.627 0.001 0.209 0.002 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
Por último, se presentan los coeficientes 

de correlación y colinealidad que son los que 
permiten definir el modelo predictivo, al 

explicar la fortaleza de la relación lineal entre 
las variables, (Valverde y Valverde, 2006), 
además de la t de Student con Sig. menores de 
0.05 lo que se muestra en la tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Coeficientes de correlación y colinealidad. 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 t Sig. 95.0% Confidence 
Interval for B 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero 
order 

Partial Part Toleran
ce 

VIF 

1 Constant 1.166 0.249 
 

0.668 .005 .324 .657 
     

IDRI 0.065 0.050 0.065 0.309 .012 .033 .163 .244 .081 .052 .641 1.559 

ADRI 0.035 0.056 0.030 0.629 .030 .075 .145 .299 .039 .025 .695 1.440 

VDRI 0.015 0.054 0.013 0.286 .000 .090 .121 .234 .018 .011 .727 1.375 

TRDR 0.007 0.052 0.007 0.133 .001 .095 .109 .334 .008 .005 .627 1.594 

a. Variable Dependiente: Y                                             Colinealidad entre variables independientes VIF < 10 

Fuente. Elaboración propia con SPSS V.25
 

 
De acuerdo con todo el análisis 

realizado a la investigación con 269 encuestas, 
se puede concluir que las preguntas para cada 
constructo son válidas, no tienen correlación 
entre ellas, ninguna depende de las otras y el 
índice de factor de varianza VIF de todos los 
constructos indica que no existe 
multicolinealidad entre ellos, con lo que se 
puede dar por válido el modelo propuesto y 
permite establecer un modelo estadístico con 
parámetros de regresión significativos de (t) 
que justifican el modelo de esta investigación 
de la siguiente forma. 
Y = 1. 166 + 0.065 IDRI + 0.030 ADRI + 
0.013 VDRI + 0.007 TRDR + E 
 

5. CONCLUSIONES  
De acuerdo con esta investigación se puede 
afirmar que los elementos de la seguridad 
informática tienen un impacto con la 
disminución de la incidencia de delitos 
informáticos, de acuerdo con la hipótesis 
general que fue producto de la revisión de 
literatura científica encontrada, después de 
todo el proceso ya descrito  y con los 
resultados de este trabajo se encontró que 
todas las variables fueron significativas.  

Todos estos elementos de gestión de 
riesgos se predicen de acuerdo con el modelo 
producto de la investigación y respecto a la 
situación de 2021 en la que se realizó este 
estudio transversal en el Sur del estado de 
Tamaulipas. En particular habrá una 
disminución en la incidencia de delitos 



informáticos y se recomienda a los 
empresarios que se recomienda identificar los 
principales riesgos relacionados con uso de la 
informática en la organización y de manera 
importante antes de implementar un nuevo 
sistema de gestión de riesgos se debe realizar 
un análisis preliminar de los mismos. 

También es importante deben manejar 
controles adecuados para las compras de 
hardware y software relacionadas con el área 
de informática. De la misma forma manejar 
controles documentales y responsivas de la 
asignación de equipos y software de cómputo 
al personal. Así como manejar controles de 
versiones de software instaladas en los 
diferentes equipos de cómputo. 

Otro aspecto importante es recomienda 
realizar reuniones de trabajo para valorar la 
posibilidad de ocurrencia de un riesgo 
informático y dentro de estas reuniones de 

valoración de los riesgos debe participar todo 
el personal involucrado en los procesos 
relacionados con la función informática 
además de cuantificar el impacto económico 
en la organización que tendría la ocurrencia de 
cada riesgo identificado. 

Por último, se recomienda tomar 
medidas para disminuir el impacto en caso de 
ocurrir alguna de las situaciones identificadas 
como riesgos por el uso de las TI y definir 
planes de contingencia para el caso de que 
ocurran algunas de las situaciones previstas 
como riesgos por el uso de la informática en la 
organización además de que el personal debe 
recibir entrenamiento adecuado para actuar en 
caso de una contingencia referente al área 
informática. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es describir un 
Estudio de caso sobre el proceso de 
producción de material didáctico digital, como 
estrategia emergente para migrar a la 
modalidad virtual de un Programa de Tutoría 
entre pares de la Facultad de Contaduría Púbica y 
Administración de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en el ciclo Junio – Diciembre del 
2020. En un contexto de aislamiento social, 
suspensión de clases presenciales, acelerado 
cambio a la educación remota y ruptura de todo 
esquema acostumbrado debido a la pandemia, esta 
estrategia iniciada por dos personas contó con la 
oportunidad que surge ante la crisis, de construir 
una gran empresa al sumar la participación de 445 
estudiantes universitarios. La investigación 
realizada fue cualitativa, el método estudio de caso, 
de tipo descriptivo y transversal.  Las 
proposiciones teóricas que se utilizaron fueron: 
Tutoría entre pares, Trabajo colaborativo y 
Principios de buenas prácticas. Los instrumentos 
que se aplicaron: el Focus group, los registros de 
archivo, la entrevista directa y la observación 
participante. Los resultados la producción de 74 
Manuales digitales de ejercicios prácticos y videos 
tutoriales de aprendizaje para la carrera de 
Contador Público y 105 Manuales digitales de 
ejercicios prácticos y videos tutoriales de 
aprendizaje para la carrera de Licenciado en 

Administración. El aporte, ampliar la información 
de estrategias académicas y buenas prácticas en 
tiempos del COVID-19. 
 
Palabras clave. Buenas prácticas, COVID-19, 
Estrategias académicas, Tutoría en pares. 
Códigos JEL: I20, I21, I29 
 

Abstract 
The aim of this work is to describe a case study on 
the process of producing digital teaching material, 
as an emergent strategy to migrate from a Peer 
Tutoring Program to virtual mode of the Facultad 
de Contaduría Pública y Administración at 
Universidad Autonoma de Nuevo Leon for the 
period from June through December 2020. This 
two-person strategy had the opportunity in the face 
of an emerging crisis to build a large company by 
adding the participation of 445 university students, 
in a context of social isolation, suspension of face-
to-face classes, an accelerating rate of change to 
remote education and the idea of breaking 
established patterns by the pandemic. 
The study presents the results of a qualitative 
research and the case study method was descriptive 
and transversal. The theoretical propositions used 
were: Peer Tutoring, Collaborative Work, and 
Principles of Good Practice. The instruments that 
were applied: focus group, file records, direct 
interview and participating observation. The 



results: the production of 74 Digital Manuals of 
Practical Exercises and Tutorials Learning Videos 
for the career in Public Accounting and 105 Digital 
Manuals of Practical Exercises and Tutorial Videos 
for the Bachelor in Administration. The 
contribution, expand the information of academic 
strategies and good practices in COVID-19 times. 
 
Keywords. Academic strategies, COVID-19, 
Good practices, Peer tutoring. 
JEL Codes: I20, I21, I29 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en febrero del 2020 nombra oficialmente la 
enfermedad por coronavirus como COVID-
19, la cual se convierte en un gran problema de 
salud pública y una amenaza global por su 
rápida propagación. (Apaza, Seminario y 
Santa Cruz, 2020). Esta pandemia sacudió a la 
población mundial y generó una crisis sin 
precedentes en salud y en todos los ámbitos. 
En el área de la educación, esta contingencia 
ha dado lugar al cierre masivo de actividades 
presenciales de las instituciones educativas a 
fin de evitar la propagación del virus y mitigar 
sus impactos. (Ruiz, 2020). 

Los sistemas educativos en general 
han recurrido a la rápida transición a la 
educación remota, a distancia o virtual 
mediante la utilización de una diversidad de 
formatos y plataformas virtuales que han 
requerido grandes esfuerzos tanto 
institucionales como de los profesores y  de los 
estudiantes  para lograr la continuidad , calidad 
y efectividad de los procesos de aprendizaje, 
cambios que parecen ser funcionales, aunque 
sus resultados aún no son totalmente 
perceptibles y requieren registros posteriores 
de evaluación (Luján, 2020). 

En este contexto de aislamiento social, 
suspensión de clases presenciales, acelerado 
cambio a la educación remota y ruptura de 
todo esquema acostumbrado debido a la 
pandemia, las acciones que iniciaron este 
estudio partieron de la necesidad del Programa 
de Tutoría entre pares de nuestra Facultad de 
emigrar a la modalidad virtual, para continuar 
la labor de apoyo al desarrollo académico de 
los estudiantes universitarios. La tutoría entre 
pares consiste en que compañeros voluntarios 
de diferente edad y avance académico, tras un 

proceso de formación, en un marco de relación 
asimétrico estudiante tutor y estudiante 
tutorado, planificado y supervisado por 
profesionales, facilitan ayuda y apoyo para 
mejorar el rendimiento académico. (Topping, 
2015).  

El estudiante tutor al igual que todo 
estudiante, se ha visto abrumado por los 
cambios académicos ocasionados por la 
pandemia, impactando al Programa con una 
baja del 20% de sus estudiantes tutores 
voluntarios. Ante esta situación se formula la 
estrategia:  producción de material digital, 
para   ponerlo a disposición del estudiante tutor 
y con esto aligerar la tarea de digitalización de 
los contenidos para las asesorías. Lo anterior 
tomando en cuenta lo que señalan Duran y 
Estay-Niculcar (2016) que en la educación 
virtual el material digital y multimedia cobran 
una especial relevancia ya que el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes está guiado, en 
su mayor parte por ellos. Aquí surge la 
pregunta de investigación: Si el personal 
disponible solo contempla dos administrativos 
del Programa y dos prestatarios de servicio 
social, ¿Cómo producir el material digital 
necesario para la tutoría entre pares, 
modalidad virtual? 

El presente trabajo tiene por objetivo 
describir un Estudio de caso sobre el proceso 
de producción de material digital, como 
estrategia emergente para migrar a la 
modalidad virtual de un Programa de Tutoría 
entre pares de la Facultad de Contaduría 
Púbica y Administración (FACPYA) de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
(UANL) en el ciclo Junio – Diciembre del 
2020. Las proposiciones teóricas que se  
utilizan: Tutoría entre pares, Trabajo 
colaborativo y Principios de buenas prácticas. 
El aporte, ampliar la información de 
estrategias académicas y buenas prácticas en 
tiempos del COVID-19. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Tutoría entre pares 

Los Programas de tutoría entre pares 
en las instituciones de educación superior   se 
establecen y funcionan regularmente como un 
servicio de apoyo al estudiante en la búsqueda  
de  desarrollo,  mediante la didáctica tutoría 



entre pares, que Topping (2015) define como 
la ayuda proporcionada por compañeros más 
avanzados , que tras un proceso de formación 
y la guía del profesor, en una relación de tutor, 
tutorado proporcionan  asesoría y orientación  
a los estudiantes para mejorar su rendimiento 
académico. 

La planeación e implementación de un 
Programa de Tutoría entre pares requiere el 
diseño, la planificación y la evaluación de un 
plan. Viafra y Ariza (2008) describen que las 
etapas implican:  detección de las necesidades, 
definir objetivos, seleccionar contenidos, 
prever recursos, vigilancia o monitoreo y 
constante revisión de la experiencia. 

De acuerdo a Mkpanang (2016) la 
metodología utilizada en la tutoría entre pares, 
emerge de la tutoría instruccional y sucede, 
cuando profesionales dirigen a los estudiantes 
como medio para el aprendizaje de otros 
estudiantes.  Utiliza métodos de aprendizaje 
colaborativo y se basa en varias corrientes 
educativas: Teoría genética de Piaget, Teoría 
sociocultural de Vygotsky y el modelo 
pedagógico constructivista. (Menéndez, 
2011).  

Las investigaciones sobre la Tutoría 
entre pares la señalan como una metodología 
efectiva complementaria al proceso de 
aprendizaje, que da evidencia de resultados 
positivos en distintas áreas como: rendimiento 
académico, mejora de habilidades 
psicosociales, responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje y fortalecimiento de la autoestima 
tanto para el estudiante tutorado como para el 
estudiante tutor. (Topping, 2015; Arco y 
Fernández, 2011). 

En la estrategia pedagógica Tutoría 
entre pares, los estudiantes son los 
protagonistas en el proceso de aprendizaje, 
tanto los tutorados como el tutor, pues tienen 
un rol activo en todos los aspectos académicos 
como en los psicosociales. (Topping, 2015). 
Otro factor importante en esta metodología es 
el Profesor como guía del estudiante tutor, 
quien le proporciona en diferentes momentos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
bases y herramientas requeridas para su labor 
pedagógica. (Cardozo, 2011).  

El tutor par es un estudiante con un 
alto rendimiento académico y de semestres 

superiores, conocedor de un área específica, 
quien de manera voluntaria se inscribe para 
participar en un Programa de Tutoría entre 
Pares. (Torrado et. al, 2016). El Tutor par, 
además de apoyar a sus tutorados también se 
beneficia al participar en la tutoría entre pares 
pues fortalece su conocimiento previo y al 
estar comprometido en su labor hace un aporte 
pedagógico y social muy importante para su 
institución.  (Duran y Flores, 2015). 
 
 
2.2 Educación virtual 

La educación virtual ha sido definida 
como la educación a distancia a través del 
ciberespacio, posible mediante la conexión y 
uso de internet, que no necesita de un tiempo 
y espacio específicos, que permite establecer 
un nuevo escenario de comunicación entre 
docentes y estudiantes (Bonilla, 2016). De 
acuerdo a Silvio (2006) la educación virtual se 
basa en un modelo cooperativo donde 
interactúan los participantes haciendo uso de 
la tecnología de la Información y 
comunicación, principalmente la internet y 
servicios asociados. 

Las tecnologías de la Información y 
comunicación han promovido la virtualización 
de la educación superior como un modelo 
enseñanza – aprendizaje que incorpora la 
tecnología y la adquisición de competencias 
demandadas en el campo laboral. 
(Tunnermann, 2008; Rama, 2014). 

La modalidad virtual se distingue por 
mayor autonomía e independencia de los 
estudiantes en el desarrollo de su proceso de 
aprendizaje al marcar su propio ritmo de 
trabajo, lo que le exige mayor autorregulación, 
responsabilidad y compromiso. (Suárez y 
Anaya, 2004). Es un proceso interactivo que 
promueve el análisis y discusión de los 
contenidos a través de medios sincrónicos 
(aula virtual, videoconferencias) y medios 
asincrónicos (foros, correo electrónico) en una 
relación dialógica. (Pérez, et al., 2006). 

Duran y Estay-Niculcar (2016) 
señalan que en la educación virtual el material 
o recursos didácticos multimedia cobran una 
especial relevancia ya que el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes está guiado, en 
su mayor parte por ellos. Estos se distinguen 



por presentar contenido informativo a los 
estudiantes mediante diversos formatos: 
documentos textuales, hipertextos, 
presentaciones multimedia; ofrecer 
actividades variadas que desarrollen 
experiencias de aprendizaje de los contenidos; 
y contar con procesos comunicativos variados, 
fluidos y constantes con el profesor y sus pares 
a lo largo de la asignatura. (De Pablo y 
Jiménez, 2007). 

Las primeras experiencias de la 
educación virtual se registraron en la década 
de los setenta en Inglaterra con la Open 
University, y posteriormente en España en la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y en Alemania en la 
FernUniversitat. (García, 1999). Para la 
década de los ochentas incursionaron en la 
educación virtual países como Irlanda, 
Francia, Portugal y Noruega. En América 
Latina para los noventas países como México, 
Panamá y Brasil. (Fernández y Vallejo, 2014). 

La educación virtual ha sido tema de 
interés en la educación superior como 
estrategia en iniciativas por ejemplo el 
Proyecto sobre Educación Superior Virtual y a 
Distancia por parte del Instituto Internacional 
de la UNESCO para la educación superior en 
América Latina y el Caribe en el año 2002 
(ANUIES – UNESCO, 2004). Además, ha 
hecho posible el cambio de paradigma de 
gestión del conocimiento centrado en la 
enseñanza, hacia la educación centrada en el 
estudiante. (Coll, 2008). 

Con la modalidad virtual se han 
logrado modelos más flexibles de enseñanza- 
aprendizaje, creación de escenarios 
tecnológicos educativos que transforman el 
modelo educativo de la universidad tradicional 
a un nuevo modelo de universidad virtual. 
(Gros, 2012). 

Para Marciniak y Gairín-Sallán (2018) 
una modalidad de educación virtual de 
calidad, debe contemplar ciertos requisitos 
como: contar con los recursos tecnológicos 
adecuados y el servicio necesario para acceder 
al programa educativo; que la estructura y el 
contenido del curso virtual ofrezcan un valor 
formativo; que se realicen aprendizajes 
efectivos y que sea un ambiente satisfactorio 

tanto para los estudiantes como para los 
profesores. 

Además, para asegurar su calidad una 
educación virtual debe evaluar de manera 
permanente la planificación de sus procesos: 
su base tecnológica para el desarrollo de 
planes y programas virtuales, el número de 
estudiantes atendidos, la disponibilidad de 
material instruccional, las competencias de los 
profesores, calidad y pertinencia de las 
estrategias didácticas y la interacción 
estudiante – profesor y entre pares. (Rodríguez 
Fernandez, 2014). 
2.3.  Buenas prácticas 

Las buenas prácticas son experiencias 
reales que han sido documentadas y 
concentran una serie de datos prácticos. 
Tienen su origen en el sector empresarial y se 
utilizan para calificar una actividad que ofrece 
buenos resultados en el contexto en que se 
realiza y supone el logro de resultados eficaces 
y eficientes. (De Pablo y González, 2007). La 
identificación de buenas prácticas, permite 
aprender de las mismas, contextualizarlas y 
mejorar las propias.  

Epper y Bates (2004) señalan que las 
buenas prácticas deben mejorar los resultados 
de un proceso, ser una experiencia 
sistematizada, documentada, aplicar métodos 
innovadores y ser extrapolables a otros 
contextos. Luzón et al. (2009) describe las 
buenas prácticas como calificativo de 
cualquier actividad que ofrece buenos 
resultados en su contexto. Murray (1997) 
considera que las buenas prácticas representan 
una estrategia que contribuye a maximizar la 
efectividad de la empresa y la ubica en la 
posibilidad de transferencia del conocimiento. 

Las buenas prácticas no resultan 
ajenas a ningún sector, en el ámbito educativo 
según Sallis (2014) la buena práctica 
universitaria es una experiencia, programa o 
proyecto que favorece significativamente a la 
institución en su aspecto social, cultural, 
medioambiental o económico. En el campo 
docente las buenas prácticas son un conjunto 
de acciones que facilitan el desarrollo de 
actividades de aprendizaje que logren 
objetivos formativos previstos y de alto valor. 

Con respecto al alcance o potencia de 
las buenas prácticas docentes Rodríguez 



(2012) lista una serie de indicadores: Permiten 
la generación de un aprendizaje significativo, 
involucran a los participantes en las 
actividades, requieren mayor cantidad de 
operaciones mentales, trabajo colaborativo y 
aprendizaje autónomo, promueven el 
pensamiento divergente, intervienen 
diferentes campos de conocimiento, 
establecen interconexiones entre los actores, 
favorecen el uso de las tecnologías y exigen 
una evaluación continua. 

El tema de buenas prácticas docentes 
ha inspirado a diferentes autores a desarrollar 
Modelos originalmente para la educación 
presencial que incorporan rasgos que hacen 
identificables las buenas prácticas, 
destacándose las iniciativas de Chickering y 
Gamson (1987), Alexander (1997) y Coffield 
y Edward (2009). 

El Modelo de Chickering y Gamson 
(1987) postula siete principios de buenas 
prácticas educativas a través de los cuales se 
ha asistido a la comunidad académica y a las 
instituciones de educación superior. (Graham 
et al., 2001) El Modelo de Alexander (1997) 
establece que una buena práctica es creada en 
contextos singulares a partir de las ideas y las 
acciones de profesores y alumnos, utiliza 
propuestas pedagógicas de manera reflexiva. 
El Modelo de Coffield y Edward (2009) 
acentúa la importancia del contexto, el 
curriculum, la pedagogía, la evaluación, la 
gestión y la sociedad. (Muñoz 2009). 

Los principios que fundamentan las 
buenas prácticas de acuerdo al Modelo de 
Chickering y Gamson (1987) son: 
• Principio 1: Promover las relaciones entre 

docentes y alumnos. 
• Principio 2: Desarrollar dinámicas de 

cooperación entre los alumnos. 
• Principio 3: Aplicar técnicas activas para 

el aprendizaje. 
• Principio 4: Permitir procesos de 

retroalimentación. 

• Principio 5: Enfatizar el tiempo de 
dedicación a la tarea. 

• Principio 6: Comunicar altas 
expectativas. 

• Principio 7: Respetar la diversidad de 
formas de aprendizaje. 

De acuerdo a Duran y Estay-Niculcar 
(2016) el Modelo de Chickering y Gamson 
(1987) ha sido aplicado a numerosos estudios 
en el campo organizacional y educativo 
incluyendo estudios sobre la educación virtual 
entre ellos: Grahan, Cagiltay, Lin, Craner y 
Duffy (2001); Hutchins (2003); Bangert 
(2004), Tobin (2004), Dixon (2012); Babb, 
Stewart y Johnson (2013) y Cakiroglu (2014). 
 
3. METODOLOGÍA 
La investigación realizada fue cualitativa, el 
diseño estudio de caso, de tipo descriptivo y 
transversal. Según Stake (2005) el estudio de 
caso es el estudio de la particularidad y 
complejidad de un caso singular para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias 
particulares. Su objetivo básico es comprender 
el significado de una experiencia. (Pérez 
Serrano, 1994). 

De acuerdo a Levin y Rubin (1996) la 
población se define como un conjunto de todos 
los elementos que estamos estudiando, acerca 
de los cuales intentamos sacar conclusiones. 
La población la formaron estudiantes 
prestatarios de servicio social de la carrera de 
Contador Público, y Licenciado en 
Administración, en FACPYA, UANL en el 
ciclo académico Junio - Diciembre de 2020. El 
servicio social se entiende como el conjunto de 
actividades teóricas y prácticas de carácter 
temporal, que ejecutan y prestan los pasantes 
y estudiantes en beneficio de la sociedad, el 
Estado y la comunidad universitaria 
(Reglamento de Servicio Social UANL, 
2014). 

Carrera Prestatarios de servicio social %
Contador Público 188 42
Licenciado en Administración 257 58
Total 445 100
Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Distribución de la muestra



La muestra tuvo carácter no 
probabilístico, el cual de acuerdo a Pineda et. 
al., (1994) toma los casos o unidades que estén 
disponibles en un momento dado y quedó 
conformada por 445 estudiantes que cubrieron 
el requisito académico de un promedio igual o 
superior a 85 y que fueron asignados por la 
Coordinación de Servicio Social de la 
dependencia como prestatarios de servicio 
social al Programa de Tutorías entre Pares. 
Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Los principales instrumentos y 
técnicas que se utilizaron para la obtención de 
la información fueron: El Modelo de 
Chickering y Gamson (1987) y fuentes varias 
como: el focus group que de acuerdo a Taylor 
y Bogdan (2002) es un procedimiento del 
ámbito social que utiliza el ejercicio de 
pregunta y respuesta para generar un diálogo y 
reflexionar un fenómeno desde la perspectiva 
del actor, es decir en base a su experiencia para 
definir acciones. También se aplicó la revisión 
documental, el registro de archivo, entrevistas 
directas y observación participante. El análisis 
estadístico se realizó a través de tablas de 
cálculo utilizando el programa Microsoft 
Excel para Windows. 
3.1. Estudio de Caso: Material digital para 
la tutoría entre pares. 

Las acciones que iniciaron este 
estudio partieron de las disposiciones oficiales 
debido a la pandemia, sobre la suspensión de 
clases presenciales y la necesidad del 
Programa de Tutoría en pares de emigrar a la 
modalidad virtual, para continuar la labor de 
apoyo al desarrollo académico de los 
estudiantes de nuestra Facultad a través de su 
grupo de tutores pares, estudiantes voluntarios 
de alta dedicación y desempeño (Topping, 
2015) que ante la incertidumbre de la nueva 
situación académica y la extensión de tiempo 
requerido para la adaptación de sus materiales 

de asesoría, más sus altos estándares de 
desempeño, se vieron abrumados lo cual dio 
como resultado que un 20% del grupo 
decidiera no continuar con su voluntariado.  
 Ante esta situación se formuló la 
estrategia emergente de producir material 
digital para la asesoría y con esto aligerar la 
tarea del estudiante tutor par en la 
digitalización de contenidos para las prácticas, 
ya que como señalan Duran y Estay-Niculcar 
(2016) en la educación virtual el material 
didáctico multimedia cobra una especial 
relevancia pues el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes está guiado en su mayor parte 
por ellos. Aquí surgió la pregunta de 
investigación: Si el personal disponible solo 
contempla dos administrativos del Programa y 
dos prestatarios de servicio social, con 
experiencia como tutor par, previstos para el 
ciclo Junio - Diciembre de 2020. ¿Cómo 
producir el material digital necesario para la 
tutoría entre pares, modalidad virtual? 

Nuevas disposiciones institucionales 
surgen, a consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 dictando que los prestatarios de 
servicio social realizarán sus actividades en 
modalidad virtual y en su dependencia, 
(FACPYA, UANL 2020) lo que presenta la 
oportunidad en la crisis y este Proyecto del 
Programa de Tutoría en Pares se postula a la 
coordinación correspondiente, como una 
actividad investigativa, académica y 
administrativa de acuerdo al Reglamento de 
Servicio Social, UANL (2014) y es aceptado 
para un mayor número de asignaciones en el 
ciclo antes mencionado. 

Por el enfoque académico de la 
participación se extendió el requisito de tener 
una buena trayectoria académica y un 
promedio igual o superior a 85. Así la 
resolución fue la asignación de 188 estudiantes 
de la carrera de Contador Público y 257 de la 
carrera de Licenciado en Administración, 
sumando un total de 445 prestatarios de 
servicio social asignados al Programa de 
tutoría entre pares.  

Con este gran potencial al alcance, 
mediante focus group con la participación de 
dos administrativos y los dos prestatarios 
previstos para el ciclo Junio – Diciembre 2020, 
se inició la planeación del proyecto tomando 



como base las proposiciones teóricas 
siguientes:   Tutoría entre pares,  Trabajo 
colaborativo y  Principios de buenas prácticas 
de acuerdo al Modelo de Chickering y Gamson 
(1987) que son: 
Promover 
relaciones 
entre Tutores 
pares líderes 
con el resto de 
los estudiantes; 
desarrollar 
dinámicas de 
colaboración; 
aplicar técnicas 
activas; contar 
con procesos 
de 
retroalimentación; enfatizar tiempo dedicado a 
la tarea; comunicar altas expectativas; y 
respetar la diversidad. Los objetivos: 
Producción de manuales de ejercicios 
prácticos digitales y videos tutoriales de 
aprendizaje para el Programa de Tutoría en 
pares, de FACPYA, UANL. 

Por la naturaleza de los contenidos de 
las materias prácticas, se decidió separar los 
equipos de trabajo por carrera, y tener una 
cobertura de primero a quinto semestre, en 
base a los programas analíticos vigentes de 
cada materia, para lo cual se solicitó el 
cronograma respectivo a la dependencia  
 
En la etapa de organización se definió la 
estructura para cada carrera de la manera 
siguiente: Consejo administrativo, Tutores 
pares líderes de carrera, Tutores pares líderes 
de semestre, Tutores pares líderes de turno, y 
Prestatarios de servicio social de producción 
de manuales de ejercicios prácticos y videos 
tutoriales de aprendizaje, en equipos de 2 a 3 
personas en turnos matutino, vespertino y 
nocturno, a quienes se les establecieron dos 
sesiones virtuales de trabajo colaborativo a la 
semana con duración de 2 horas y un acceso a 
Drive para cargar los avances de producción 
mediante correo electrónico. 
Funciones a desarrollar por cargo: 

• Consejo administrativo: planeación, 
organización, dirección y control, operativa y 
estratégica, del proyecto Material digital para 

tutoría entre pares en el ciclo Junio – 
Diciembre de 2020.  

• Tutores pares líderes de carrera: 
reportes 

continuos 
al Consejo 

administrativo; monitoreo de Tutores pares 
líderes de semestre y de turno y tercer filtro de 
calidad en la revisión de avances de 
producción.  

• Tutores pares líderes de semestre: 
reporte continuo al Tutor par líder de carrera; 
reuniones de seguimiento con Tutores pares 
líderes de turno; segundo filtro de calidad en la 
revisión de avances de producción; reportes de 
asistencia mensual y carga en Drive de 
avances para revisión. 
 
correspondiente y se definió el programa de 
actividades de acuerdo a la tabla 2. 
 

 
• Tutores pares líderes de turno: reporte 

continuo al Tutor par líder de semestre; 
reuniones de seguimiento con equipos de 
producción por turno; primer filtro de calidad 
en la revisión de avances de producción; 
reportes de asistencia diaria y carga en Drive 
de avances para revisión. 

• Equipos de producción de manuales 
de ejercicios prácticos y videos tutoriales de 
aprendizaje por turno matutino, vespertino y 
nocturno: asistencia a sesiones virtuales de 
trabajo colaborativo en el horario asignado; 
elaboración de manuales de ejercicios 
mediante investigación, estudio del tema 
asignado de acuerdo al formato y a la rúbrica 
señalada y elaboración de un video tutorial de 
aprendizaje sobre el tema asignado basado en 

Actividad Fechas
Focus group: definición proceso. Junio del 4 al 15
Sesión informativa para PSS. Junio 16
Inicio de actividades. Junio 22
Sesiones de trabajo. Junio 22 a Noviembre 13
Entrega de primer avance del manual. Agosto
Entrega de segundo avance del manual. Septiembre
Entrega de guión para video tutorial. Octubre
Entrega de manual y video tutorial. Noviembre 13
Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Programa de actividades



investigación y estudio del tema de acuerdo al 
formato y a la rúbrica señalada.   

En la etapa de dirección, el Consejo 
administrativo a través de focus group, 
estableció los canales de comunicación para 
dar a conocer a todos los prestatarios de 
servicio social participantes los objetivos del 
proyecto, el programa de actividades y los 
formatos y las rúbricas para la elaboración de 

los manuales y los videos tutoriales de 
aprendizaje, a través de investigación, revisión 
documental y estudio del tema, lo cual se dio a 
conocer en la reunión inicial del 16 de Junio 
en tres turnos, matutino, vespertino y 
nocturno.   

Las actividades para ejercer liderazgo 
y mantener la motivación mediante entrevistas 
directas y el monitoreo permanente a través de 
la observación participante se iniciaron el día 
22 de Junio con sesiones virtuales semanales 
de tutoría entre pares y trabajo colaborativo 
entre Tutores pares líderes de turno y equipos 
de producción. Sesiones virtuales de trabajo  

 
 

 
En la etapa de control mediante 

observación participante, entrevista directa y 
registros de archivo se dio seguimiento a los 
estándares, formatos y rúbricas estipuladas 
desde la planeación del Proyecto Material 
digital para la tutoría entre pares modalidad 
virtual, los cuales se comentan a continuación:  

• Registros de asistencia a cargo de 
Tutores pares líderes de turno con los equipos 
de producción en las sesiones semanales 
virtuales, Tutores pares líderes de semestre, 
Tutores pares líderes de carrera a Consejo 
administrativo de forma mensual para 
turnarlos a la coordinación de Servicio Social 
de la dependencia para el registro de 

cumplimiento de 480 horas de acuerdo al 
Reglamento de Servicio Social, UANL 
(2014).  

• Formato de Manuales de Ejercicios 
Prácticos. 
Introducción: un breve desglose de por qué es 
importante el Manual de ejercicios prácticos 
en el fortalecimiento del conocimiento. 
Mostrar por lo menos 3 objetivos específicos 

del tema. 
Escribir todos los conceptos básicos del tema 
asignado, de acuerdo con diferentes autores, 
mínimo 3 menciones bibliográficas por 
concepto. 
 
colaborativo por carrera entre Tutor par líder 
de carrera y Tutores pares líderes de semestre 
efectuándose el segundo y último viernes de 
cada mes. Tutor par líder de carrera y Tutores 
pares líderes de turno el segundo martes de 
cada mes, durante los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020, 
como se muestra en la Tabla 3.  
 
 
 

• Rúbrica de Manuales de ejercicios 
prácticos. 

1. Portada Oficial. 
2. Nombre de los autores del Manual de 

ejercicios prácticos.  
3. Fecha de creación. 
4. Índice por temas. 
5. Nota de agradecimiento a los 

colaboradores de elaboración. 
6. Introducción. 

Objetivos del Manual de ejercicios 
prácticos. 

7. Contenido: Teoría y ejemplo 
desarrollado. Ejercicios: 
planteamiento del problema, cuadro 

Semestre Días Turno Horario
Primero Lunes y Miércoles Matutino, vespertino y nocturno 10:00, 15:00 y 19:00
Segundo Martes y Jueves Matutino, vespertino y nocturno 10:00, 15:00 y 19:00
Tercero Lunes y Miércoles Matutino, vespertino y nocturno 10:00, 15:00 y 19:00
Cuarto Martes y Jueves Matutino, vespertino y nocturno 10:00, 15:00 y 19:00
Quinto Lunes y Miércoles Matutino, vespertino y nocturno 10:00, 15:00 y 19:00
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Sesiones virtuales de trabajo colaborativo



de procedimiento y cuadro de 
solución. 

8. Bibliografía. 
Apéndice: Autoevaluación.  
 

• Tipografía 
Letra Arial 12 para el contenido. 
Márgenes Normales. 
Interlineado de 1.15. 
Títulos en letra Arial 22 y negritas, color 
negro. 
En caso de subtítulos, letra Arial 18, color 
negro, usando el formato establecido por el 
programa Word. 
Bibliografías en formato APA. Figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Formato de Video tutorial de 
aprendizaje. 
Introducción al video tutorial: una breve 
explicación del por qué es importante. 
Mencionar el objetivo específico del tema. 
Mencionar los conceptos básicos del tema de 
forma breve. 
Explicar por lo menos 3 problemas del Manual 
de Ejercicios Prácticos, respondiendo a las 
preguntas “¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, 
¿Cuándo hacerlo? y ¿Por qué hacerlo?”, salvo 
previa consulta por necesidad del tema. Para 
las materias de Contabilidad solo un problema. 
El video tutorial debe tener una duración de 20 
minutos, salvo previa consulta por necesidad 
del tema. 
Mencionar las fuentes bibliográficas.  

• Rúbrica de Video tutorial de 
aprendizaje. 

1. Portada oficial. 
2. Presentación (Presentación del 

expositor del video). 
3. Introducción. 

Objetivo del tema. 
4. Conceptos básicos. 
5. Problemas respondiendo a las 

preguntas “¿Qué hacer?, ¿Cómo 
hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo? y ¿Por 
qué hacerlo?” 

6. Conclusión general del tema. 
7. Fuentes bibliográficas.  

 
• Forma de entrega de manuales de 

ejercicios prácticos y videos tutoriales de 
aprendizaje.  

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Portada Manual de ejercicios prácticos

Primero 3 de cada mes Del 3 al 7 8
Segundo 9 decada mes Del 9 al 13 14
Tercero 15 de cada mes Del 5 al 9 20
Cuarto 21 de cada mes Del 21 al 15 26
Quinto 27 de cada mes Del 27 al 1 2
Fuente: elaboración propia

Entrega final, 
Noviembre 13, 2020

Líder de carrera a 
Consejo administrativo

Tabla 4. Programación de revisión de avances
Equipos a líder de 

turno
Líder de turno a líder 

de semestre
Líder de semestre a 

líder de carreraSemestre



Drive. Por medio de carpetas compartidas se 
hará entrega de: 
Avances. 
Manual de Ejercicios Prácticos. 
Video tutorial. 
De acuerdo a fechas establecidas. Tabla 4. 
 

4. RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos tras la realización del estudio de 
caso: Material digital para la Tutoría entre 
pares, modalidad virtual. 
4.1 Proceso en base al Modelo de 
Chickering y Gamson (1987). Buenas 
Prácticas. 

Principio 1: Promover las relaciones 
entre los prestatarios de servicio social 
participantes. 
Las sesiones virtuales con el esquema de 
Tutoría entre pares, permitió la formulación de 
objetivos claros, medibles y alcanzables, así 
como la elaboración de planes de trabajo 
comunes entre los equipos de producción y los 
Tutores líderes lo cual definió la 
responsabilidad de cada miembro en el trabajo 
colaborativo y se contó con la inmediatez de la 
retroalimentación en la interacción del grupo. 

Principio 2: Desarrollar dinámicas de 
colaboración entre los participantes. Mediante 
la asignación de actividades, en base a 
objetivos definidos y planificados en el tiempo 
y la formación de equipos, a quienes se les 
programaron sesiones virtuales para generar 
espacios de interacción virtual, se favoreció el 
desarrollo de la dinámica de colaboración 
entre los participantes, que, de acuerdo a 
Barkley, et al (2007) promueve la reflexión, el 
intercambio y la revisión entre pares. 

Principio 3: Aplicar técnicas activas 
para el aprendizaje. Se aplicó la metodología 
tutoría entre pares y trabajo colaborativo. En el 
aprendizaje colaborativo se enfatizó: el 
pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la construcción del conocimiento, 
coincidiendo con Prieto (2006) quien señala 
que el aprendizaje activo es un enfoque que 
busca superar la posición pasiva de los 
estudiantes y ubicarlos en situaciones que 
ponen en juego habilidades para la resolución 

de actividades con el propósito de lograr su 
implicación y protagonismo en ellas.  

Principio 4: Permitir procesos de 
retroalimentación. Se contó con sesiones 
virtuales de tutoría entre pares para orientación 
y consulta, contactos de comunicación 
definidos y claros, así como retroalimentación 
en las evaluaciones de los avances tanto del 
manual como de los videos tutoriales de 
aprendizaje, brindando información a los 
prestatarios de servicio social durante todo el 
proceso y no solo al final del mismo. 

Principio 5: Enfatizar el tiempo 
dedicado a la tarea. El establecimiento de 
objetivos y la planeación de actividades dieron 
a conocer a todos los participantes el trabajo a 
realizar, la calidad requerida en base a 
estándares, formatos y rúbricas y el tiempo 
disponible. Se establecieron sesiones virtuales 
semanales para generar un espacio de 
interacción del cual partir como tiempo 
dedicado a la tarea. 

Principio 6: Comunicar altas 
expectativas. Desde la presentación del 
Proyecto se mostró una actitud motivadora y 
de confianza por parte del Consejo y de los 
tutores pares Líderes de carrera hacia todos los 
prestatarios de servicio social participantes y 
esta actitud prevaleció en toda la estructura 
organizacional y durante todo el tiempo que 
duró el proyecto lo cual generó un sentimiento 
de responsabilidad mutua y permitió alcanzar 
los objetivos establecidos. 

Principio 7: Respetar la diversidad. La 
metodología tutoría entre pares por su 
naturaleza respeta la diversidad y las 
investigaciones señalan que proporcionan 
beneficios a todos los involucrados en 
aspectos de mejora cognitivas y 
socioemocionales en diversas áreas y 
entornos, así como muestran correlación 
positiva con resultados académicos, 
habilidades sociales, autoestima y hábitos de 
estudio. (Topping, 2005; Alzate y Peña, 2009; 
Arco y Fernández, 2011; Sánchez, 2014). 

 
4.2 Producción de Material digital: 
Carrera Contador Público. 

Con la asesoría de un equipo de 2 
Tutores pares líderes de carrera, 10 Tutores 
pares líderes de semestre y 20 Tutores pares 



líderes de 
turno, 
mediante 
registros de 
archivo, la 
entrevista 
directa y la 
observación 
participante, 
se alcanzó el 
objetivo de 
producción de 74 Manuales de ejercicios 
prácticos digitales y videos tutoriales de 
aprendizaje de materias prácticas de primero a 
quinto semestre en la carrera de Contador 
Público, como se muestra en la tabla 5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Producción de Material digital: 
Licenciado en Administración. 
Con la asesoría de un equipo de 2 Tutores 
pares líderes de carrera, 10 Tutores pares 
líderes de semestre y 30 Tutores pares líderes 
de turno se alcanzó el objetivo de producción  

Con una gran empresa de 445 prestatarios de 
servicio social y basados en las proposiciones 
teóricas de tutoría en pares, trabajo 
colaborativo y los principios de buenas 
prácticas, damos respuesta a nuestra pregunta 
de investigación ¿Cómo producir el material 
digital necesario para la tutoría entre pares, 
modalidad virtual?  El logro, la producción de 
74 Manuales de ejercicios prácticos digitales y 
videos tutoriales de aprendizaje para la carrera 

de 

Contador Público y 105 para la carrera de 
Licenciado en Administración, su alcance 
materias prácticas vigentes de primero a 
quinto semestre elaborados en el ciclo Junio – 
Diciembre de 2020 en la FACPYA, UANL, 
de 105 Manuales de ejercicios prácticos 
digitales y videos tutoriales de aprendizaje de 
materias prácticas de primero a quinto 
semestre en la carrera de Contador Público, 
como se muestra en la tabla 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. CONCLUSIÓN 
Este estudio de caso ofrece la oportunidad de  
observar el potencial conjunto e innovador de 
las proposiciones teóricas : Tutoría entre 
pares, trabajo colaborativo y principios de 
buenas prácticas de Chickering y Gamson 
(1987) en el proceso de  producción  de 
material digital para un Programa de Tutoría 
entre pares, modalidad virtual, con la 
participación de estudiantes prestatarios de 
servicio social , en modalidad virtual de la 
FACPYA, UANL, en un contexto complejo, 
debido a la pandemia COVID 19 y la 
migración obligada a la educación virtual, en 
el ciclo Junio – Diciembre de 2020.  

 

1 32 15 2 15

2 31 15 3 15

3 32 15 2 15

4 32 15 2 15

5 29 14 1 14

Total 156 74 10 74

Fuente: elaboración propia

Prestatarios 
Servicio Social EquiposSemestre Materias

Tabla 5. Resultados de la carrera de Contador Público
Manuales y 

videos

1 35 18 2 18

2 43 20 2 20

3 43 19 2 19

4 45 28 3 28

5 49 20 1 20

Total 215 105 10 105

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Resultados de la carrera de Licenciado en Administración

Semestre
Prestatarios 

Servicio Social Equipos Materias
Manuales y 

videos



 
La tutoría entre pares permite y 

fomenta un mayor volumen de actividad en 
donde el estudiante tutor par líder y los 
estudiantes tutorados prestatarios de servicio 
social, como protagonistas guiados por 
profesionales, amplían sus respectivos 
conocimientos declarativos, sus capacidades 
de procedimiento y aplicación, mediante la 
construcción participativa y conjunta en sus 
interacciones virtuales, formando un círculo 
virtuoso que termina con el logro de los 
objetivos propuestos. Los resultados son 
consistentes con estudios previos sobre 
implementaciones de tutoría entre pares en 
otros contextos y áreas de estudio (Duran & 
Flores, 2015; Duran, Flores, Mosca & 
Santiviago, 2014; González-Fernández, 
García-Ruiz & Ramírez-García, 2015).  

El trabajo colaborativo implica la 
creación de grupos reducidos para trabajar, 
construir, aprender, cambiar y mejorar juntos, 
maximizando el aprendizaje de todos los 
involucrados. Coincidimos con Marcelo et. al., 
(2010) en que algunos de los aspectos clave 
para la efectividad de la colaboración son: 
Contar con metas estructuradas; 
Responsabilidad individual y compartida; 
conocimiento del progreso o avance; y 
liderazgo compartido. Se confirma en base a 
nuestros resultados que el trabajo colaborativo   
es un método de interacción social efectivo, a 
pesar de que en este caso toda interacción se 
realizó de manera virtual, que se centra en los 
estudiantes trabajando juntos y compartiendo 
la responsabilidad en un proceso continuo de 
evaluación. (Cenich y Santos, 2006). 

La incorporación de los principios de 
buenas prácticas de Chikering y Gamson 
(1987) en la planificación, diseño, e 
implementación del proceso de  producción  de 
material  digital para el Programa de Tutoría 
entre pares, modalidad virtual, permite  vigilar  
aspectos relevantes como: Promover las 
relaciones entre tutores pares líderes  y 
tutorados; desarrollar dinámicas de 
colaboración entre los estudiantes; aplicar 
técnicas activas; permitir procesos de 
retroalimentación; enfatizar el tiempo de 
dedicación a la tarea; comunicar altas 

expectativas; y respetar la diversidad.  
Aspectos que pudieran ser obviados en la 
práctica sino es que se establecen como base 
del proceso. Los resultados son consistentes a 
estudios previos sobre educación presencial y 
virtual (Babb, Stewart y Johnson, 2013; 
Dixon, 2012; y Cakiroglu, 2014). 

En cuanto al objetivo de la 
investigación: Describir un estudio de caso 
sobre el proceso de producción de material  
digital como estrategia emergente  para migrar 
a la modalidad virtual de un Programa de 
Tutoría en pares, se confirma que utilizar las 
proposiciones teóricas: Tutoría entre pares, 
Trabajo colaborativo y los principios de 
buenas prácticas permite dirigir con 
efectividad una gran empresa formada por 2 
administrativos y 445 estudiantes prestatarios 
de servicio social en la modalidad virtual, y 
alcanzar la producción de 179 Manuales de 
Ejercicios prácticos y Videos tutoriales de 
aprendizaje para las carreras de Contador 
Público y Licenciado en Administración, de 
primero a quinto semestre, en materias 
prácticas vigentes en la FACPYA, UANL 
durante el ciclo Junio – Diciembre 2020. 

Este estudio de caso solo pretende 
presentar una experiencia que pueda inspirar a 
los profesores a la extrapolación a las aulas de 
las proposiciones teóricas: Tutoría entre 
padres, Trabajo colaborativo y Principios de 
buenas prácticas, de forma conjunta e 
innovadora para desarrollar actividades 
centradas en el estudiante que permitan, el 
aprendizaje activo y significativo, a fin de 
responder a los nuevos escenarios en la 
educación superior. Queda en el futuro una 
posible investigación, sobre la evolución del 
trabajo individual y colaborativo y el 
desarrollo de competencias, desde la 
perspectiva y opinión de los estudiantes 
participantes. 
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Resumen Abstract 

La crisis sanitaria por COVID-19 ha provocado que los 
países reconfiguren su quehacer institucional e 
implementen políticas públicas que permitan mitigar la 
crisis e incentiven la reactivación económica y el 
bienestar social de la colectividad. El objetivo de este 
trabajo fue comparar las políticas públicas -bienestar 
social, fiscal y económica- implementadas por México 
y el G8 ante la contingencia de salud. Este trabajo se 
llevó a cabo durante enero y septiembre de 2020 con 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo de tipo 
documental, método inductivo-deductivo y corte 
longitudinal. Los sujetos de estudio fueron los países 
pertenecientes al G8 y México; el análisis de la 
información se realizó en matrices que han permitido 
comparar las políticas públicas en materia de bienestar 
social, fiscal y económica. Los resultados indican que 
las políticas en materia de bienestar social relacionadas 
con el distanciamiento social y el gasto público 
destinado al cuidado de la salud pública son las que 
presentan un mayor grado de similitud entre México y 
el G8; las políticas fiscales relacionadas con la 
exención y aplazamiento del pago de impuestos así 
como las relacionadas con el otorgamiento subsidios, 
préstamos y créditos fueron muy similares tanto en 
México como en los países del G8. Finalmente, las 
políticas relacionadas con el sector económico son las 
que presentaron mayor coincidencia al enfocarse en la 

The health crisis caused by COVID-19 has led 
countries to reconfigure their institutional work and 
implement public policies that alleviate the crisis 
and encourage the economic reactivation and social 
well-being of the community. The objective of this 
work was to compare the public policies - social, 
fiscal and economic - implemented by Mexico and 
the G8 in the face of the health contingency. This 
work was carried out in January and September 
2020 with a quantitative approach, a descriptive 
scope of documentary type, an inductive-deductive 
method and a longitudinal section. The subjects of 
study were the G8 countries and Mexico; The 
analysis of the information was carried out in 
matrices which made it possible to compare the 
public policies of social, fiscal and economic well-
being. The results indicate that social protection 
policies related to social distancing and public 
spending on public health are those that have the 
greatest similarity between Mexico and the G8; Tax 
policies related to tax exemption and deferral, as 
well as those related to the provision of grants, loans 
and credits were very similar in Mexico and in the 
G8 countries. Finally, the policies related to the 
economic sector are those which have shown the 
greatest coincidence focusing on the reduction of 
central bank interest rates, the acquisition of 



reducción de las tasas de interés de los bancos 
centrales, la adquisición de valores por parte del 
gobierno y las líneas de crédito que se otorgaron a las 
empresas afectadas. 
Palabras clave: COVID-19, políticas públicas, 
bienestar social, política fiscal, política económica 
Códigos JEL: A11: papel de la economía, I18: política 
gubernamental, I31: bienestar general, J08: políticas de 
economía laboral 

securities by the government and the lines of credit 
that have been granted to the companies concerned. 
Key words: COVID-19, public policies, social 
welfare, fiscal policy, economic policy 
JEL Codes: A11: rol of Economics, I18: 
government policy, I31: general welfare, J08: labor 
economics policies 

 
1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia han surgido sucesos 
que pueden representar hechos históricos que 
marcan de una u otra manera un antes y un 
después ya sea para una nación o toda una 
región del planeta. Tal es el caso de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 que tuvo 
su origen en el continente asiático a finales del 
2019; una situación con alcances globales que 
ha dejado familias incompletas, miles de 
desempleados sin posibilidad de sostener sus 
necesidades básicas, así como un sin número 
de pequeños empresarios que se han visto 
obligados a cerrar sus negocios. Incluso, 
Hevia y Neumeyer (2020) afirman que como 
consecuencia se espera una profunda crisis 
para grandes segmentos de la población 
mundial en el futuro.  
 Este panorama ha provocado que los 
gobiernos trabajen de forma intensiva para 
enfrentar de manera efectiva la crisis sanitaria 
que sobrepasa las barreras territoriales y 
obliga a repensar la forma de hacer agendas de 
buen gobierno relacionadas con bienestar 
social, políticas fiscales y económicas, para el 
bien común.  
 En este sentido, resulta de vital 
importancia analizar las políticas públicas que 
cada gobierno ha implementado ante la 
contingencia presentada por el COVID-19, 
específicamente México y el G8, durante 
enero a septiembre de 2020. La información 
que se presenta es producto del análisis 
documental a partir de fuentes de información 
-comunicados e informes de los países 
analizados-.  
 
2. MARCO TEÓRICO 
Se entiende al Estado como aquella sociedad 
conformada por un grupo de personas que se 
establecen en un territorio determinado que 

desarrolla sus funciones tanto políticas como 
económicas a través de la creación y 
organización de relaciones de poder y 
solidaridad que formaliza en su interior y 
refleja al exterior (Calduch, 1991). El Estado 
es una estructura formada por los poderes e 
instituciones políticas de un territorio, en este 
caso un país, que se encargan de la 
administración pública mediante el desarrollo 
de las políticas necesarias para cada sector que 
conforma a dicho país o territorio. 

La palabra “política” tiene diversas 
acepciones y se derivan de la complejidad 
semántica del idioma español. En este sentido, 
la política (polity) se entiende como la ciencia 
y arte de gobernar que trata de la organización 
y administración de un Estado en sus asuntos 
e intereses (Cadénas & Ruiz, 2009) mientras 
que la política (politics) se concibe como la 
actividad tendiente a la consecución, ejercicio 
y control del poder político; hace referencia a 
las acciones, conductas y funciones que 
realizan personas y grupos con la intención de 
incidir en el escenario de confrontación 
política (Jiménez, 2012). Por último, la 
política (policy) se define como un programa 
o curso de acción gubernamental (Pastor, 
2014). Este último término hace referencia al 
objeto de estudio en esta investigación.  

En cuanto a lo “público”, la Real 
Academia Española (RAE) define lo público 
como aquello perteneciente o relativo a todo el 
pueblo; también se entiende como un adjetivo 
salido del común de la sociedad, relativo al 
pueblo, común del pueblo o sociedad 
(Cadénas & Ruiz, 2009). Lo público hace 
referencia a aquello que atañe a toda la 
población de un territorio o país y para quienes 
se diseñan políticas públicas. 
 
2.1. Políticas públicas 
 El estudio de las políticas públicas 



surge en Estados Unidos como una rama de la 
administración pública y su finalidad es el 
perfeccionamiento de las acciones del 
gobierno (González, 2018) y el estudio de 
problemas públicos que enfrentan las 
sociedades contemporáneas (Tórtola & 
Monroy, 2020) 

De acuerdo con Velásquez (2009) las 
políticas públicas son un proceso integrador 
de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos 
e instrumentos, con la participación de una 
autoridad investida de poder público y de 
legitimidad gubernamental (Lahera, 2002), 
encaminado a solucionar o prevenir una 
situación definida como problemática; 
Garrido (2008) afirma que las políticas 
públicas son un conjunto de procedimientos 
determinados por una dimensión sociopolítica 
a nivel de su creación, diseño, evaluación y 
discusión…, así como en la generación de 
nuevas maneras de distribución del poder, 
como resultado de su aplicación.  

Finalmente, Cadenas y Ruíz (2009) 
afirman que las políticas públicas son las 
acciones de gobierno para dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad para aliviar 
los problemas nacionales. 

Dentro de los elementos comunes que 
se pueden identificar en los conceptos 
anteriores destacan dos principales; el 
primero, es que el actor que da origen a las 
políticas públicas es el gobierno o autoridad 
pública y el segundo, es que se trata de 
acciones o decisiones encaminadas a dar 
solución a problemas que se presentan 
dentro del territorio administrado por dicho 
gobierno. 

En este contexto, la política pública se 
entiende como el conjunto de decisiones 
tomadas por el Estado que tienen por 
objetivo solucionar cualquier situación 
problemática que se presente dentro de los 
asuntos públicos y cuyo fin es el bienestar de 
la colectividad. 

Política y política pública tienen que 
ver con el poder social. Sin embargo, la 
política tiene un sentido amplio referente al 
poder del Estado, mientra que, las políticas 
públicas se refieren a la forma en que el 
Estado resuelve las problemáticas públicas. 
Así pues, las políticas públicas son un factor 

incluido en las decisiones del gobierno y la 
política es la búsqueda de establecer 
políticas públicas sobre temas determinados 
o influir en las mismas (Lachera, 2004). 

Pastor (2014) establece una 
clasificación amplia de políticas públicas 
que responden a diversos criterios y 
definiciones. En ellas, destacan la políticas 
públicas encaminadas al bienestar de la 
sociedad (salud), las que se relacionan con 
reactivación económica, así como aquellas 
que favorecen una serie de incentivos o 
procesos regulatorios en materia fiscal. En 
su elaboración, Arellano y Blanco (2013) 
establecen cinco fases que se deben tomar en 
cuenta: entrada a la agenda gubernamental, 
definición del problema, diseño de la 
política, implementación y evaluación.  

Lo importante en este proceso es 
posicionar alguna situación problemática en 
la agenda pública; esto no es más que un 
proceso a través del cual ciertos problemas 
o cuestiones llegan a llamar la atención seria 
y activa del gobierno como posibles asuntos 
de política pública (Alzate & Romo, 2017) y 
posteriormente se trasladan a la agenda 
gubernamental, tal es el caso de la crisis 
sanitaria por COVID-19 y cuyos efectos 
requieren respuestas efectivas de los 
gobiernos para contener el contagio, buscar 
el bienestar social y reactivar la economía 
que favorezca el empleo y el bien común. 
Las respuestas efectivas a las problemáticas 
sociales permiten caracterizar las políticas 
públicas como instrumentos de calidad 
(Stein & Tommasi, 2006) que legitiman el 
poder público.  
 
2.2 México y el G8 

Los ocho países que integran el G8 
son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Japón, Italia, Reino Unido y Rusia 
(ITAM, 2006). Las actividades económicas 
que integran el Producto Interno Bruto (PIB) 
de estos países son, principalmente, 
industriales y de servicios (Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 2020); los anuncios 
oficiales de los primeros casos de COVID-19 
detectados así como las primeras medidas 
expresadas por los gobierno sucedieron en este 
orden: Japón, seguido por Estados Unidos, 



Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino 
Unido y Rusia.  

De acuerdo con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores (2019), México tiene una 
población que asciende a 125,200,000 
habitantes con un gasto público destinado a la 
salud muy por debajo comparado con los 
países que integran el G8. Las actividades 
económicas en México son fundamentalmente 
del sector secundario y terciario. El primer 
caso de COVID-19 se dio a conocer en febrero 
de 2020 y las principales acciones del 
gobierno mexicano fueron: restricciones de 
viaje, distanciamiento social, cierre de 
escuelas y actividades no esenciales, así como 
el aumento de los gastos de salud (Fondo 
Monetario Internacional, 2020). 
 
3. MÉTODO 
Este trabajo se realizó con enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo de tipo 
documental, método inductivo-deductivo y 
corte longitudinal, durante los meses de enero 
a septiembre de 2020. 
 Los sujetos de estudio fueron los 
países pertenecientes al G8 y México; el 
instrumento utilizado para el análisis de la 
información fueron tres matrices que han 
permitido comparar las políticas públicas en 
materia de bienestar social, fiscal y económica 
que los gobiernos implementaron durante el 
año 2020 para enfrentar la crisis sanitaria por 
COVID-19. 
 
3.1 Objetivos 

• General 
Comparar las políticas públicas 
implementadas por México y el G8, 
ante la contingencia presentada por el 
COVID-19, en el periodo enero-
septiembre de 2020. 
 

• Específicos 
o Identificar las políticas en 

materia de bienestar social 
implementadas por los 
gobiernos México y el G8. 

o Identificar las políticas en 
materia fiscal implementadas 
por los gobiernos México y el 
G8. 

o Identificar las políticas de 
índole económico 
implementadas por los 
gobiernos México y el G8. 

o Contrastar similitudes, 
diferencias y resultados de la 
aplicación de las políticas 
públicas implementadas. 

 
3.2 Planteamiento del problema 
 Transcurría el mes de diciembre de 
2019, cuando el brote de casos de lo que en ese 
entonces se denominaba una “neumonía 
atípica” ponía en que pensar a los médicos de 
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China. Los primeros estudios relacionados a 
este padecimiento mostraron que su nivel de 
propagación era alto, por lo que el número de 
personas contagiadas cada vez era mayor. 
Además, dichos estudios mostraban que el 
virus afectaba de una manera más agresiva a 
los adultos en un rango de edad de 30 a 79 años 
y presentaba, hasta el momento una tasa de 
mortalidad global de 2.3% (Díaz & Toro, 
2020). 

Durante los meses de enero y febrero 
de 2020 el brote comenzó a expandirse en 
otras regiones del país de manera vertiginosa 
y continuó así en otros países del continente 
asiático para luego tener presencia en el resto 
de los continentes. En marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
pronunció al respecto para reconocer al 
COVID-19 como una pandemia e incitó a cada 
uno de los gobiernos de los países afectados a 
tomar medidas en contra de lo que se considera 
la mayor emergencia relacionada con la salud 
pública ocurrida en nuestra época. 

En lo que respecta a los países 
pertenecientes al G8, no fueron la excepción y 
el surgimiento de los primeros casos se dio a 
conocer casi al mismo tiempo en cada uno de 
ellos. Tal es el caso de Japón que fue el 
primero en anunciar que existía un primer caso 
confirmado dentro de su territorio. El segundo 
país en confirmar su primer caso fue Estados 
Unidos, para luego seguirle Francia, Canadá y 
Alemania, Italia, Reino Unido y Rusia. La 
propagación no se pudo evitar a pesar de que 
la mayoría de estos países habían 
implementado sus propias medidas de 



contención y restricción de ingreso en su 
territorio, así como políticas públicas en el 
ámbito de salud pública, en materia fiscal y 
económica. 

El G8 tomó decisiones conjuntas y la 
principal política que se impuso, fue la del 
distanciamiento social, así como la inversión 
de una porción del PIB en la preparación y 
obtención de equipo de salud para prepararse 
ante la inminente saturación de hospitales. En 
materia fiscal, las políticas más 
representativas fueron las relacionadas con el 
aplazamiento del cobro de impuestos con el 
objetivo de apoyar a los empresarios y 
trabajadores afectados por la pandemia. En el 
ámbito económico las políticas públicas se 
dirigieron a la aprobación de paquetes 
económicos destinados al apoyo de la 
economía de las empresas y familias de dichos 
países. Además de que los bancos principales 
de cada país decidieron bajar las tasas 
bancarias y congelar los pagos de préstamos y 
tarjetas de crédito por hasta tres meses.  

En el caso de México, este dio a 
conocer la aparición de su primer caso 
confirmado en febrero de 2020. A partir de 
entonces las políticas de distanciamiento 
social como las restricciones de viaje, cierre de 
escuelas y actividades no esenciales no 
tardaron en ser pronunciadas y con ellas la 
declaración de emergencia sanitaria; todo esto 
con el objetivo de asegurar que el Sistema de 
Salud contara con los recursos suficientes para 
la adquisición de equipo y materiales médicos, 
así como apoyar a hogares y empresas. En 
materia fiscal, las principales políticas 
implementadas fueron el anticipo de pagos en 
pensiones así como la agilización de los 
procesos de adquisiciones y devoluciones del 
IVA y el otorgamiento de préstamos a 
empresas y trabajadores del sector formal e 
informal. 

Así también, se crearon políticas en el 
ámbito económico como recortar la tasa 
bancaria, aplazar el pago de préstamos y 
créditos, además de la detención de 
remuneraciones a accionistas de instituciones 
bancarias y aseguradoras. Además, una 
medida importante de mencionar es la 
reasignación de los gastos no primordiales y la 
reducción de salarios a servidores públicos de 

altos rangos.  
En este contexto, resulta importante 

identificar qué similitudes y diferencias se 
encuentran en las políticas públicas 
implementadas por México y el G8 ante la 
contingencia presentada por el COVID-19, en 
el periodo enero-septiembre de 2020 
 
3.3 Justificación 
 La presente investigación se enfocó en 
el análisis comparativo de las políticas 
públicas aplicadas en México y el G8 para 
enfrentar la contingencia sanitaria por 
COVID-19. Este trabajo se realiza como 
respuesta a la observación de los grandes 
efectos que se han presentado como resultado 
ya sea directo o indirecto del problema 
planteado en todos los ámbitos, ya que al ser 
un hecho sin precedentes en nuestra época, ha 
tomado por sorpresa a toda la población, que 
por lo tanto presenta una creciente necesidad 
de tener a su disposición la mayor cantidad de 
información obtenida de estudios y análisis de 
dicha situación para entenderla y ser 
consciente de lo que está pasando alrededor 
del mundo. 

Si bien, para más de una persona el 
hecho de que el tema seleccionado sea de 
actualidad también es cierto que existen una 
variedad de fuentes que permiten el desarrollo 
correcto de la investigación y posterior 
análisis de los datos derivados de la misma. En 
el caso específico del presente trabajo, se 
contó con las herramientas suficientes para la 
obtención de información proveniente de 
autores con amplio conocimiento sobre el 
tema, encontrados gracias a un arduo trabajo 
de investigación y selección adaptado a esta 
nueva situación y forma de trabajar a la que se 
le conoce como “nueva normalidad”. 

Aunado a eso, su principal aporte es el 
valor de la información que se obtuvo como 
resultado de su ejecución, que bien se puede 
decir que es nueva en todos los sentidos, dado 
que un análisis de esta naturaleza aplicada en 
este contexto específico contribuye de gran 
manera a la generación de conocimiento. 

 
3.4 Instrumento 
 La información obtenida se clasificó y 
analizó mediante el uso de matrices de 



comparación de elementos organizados por 
categorías en materia de políticas públicas de 
bienestar social, fiscal o económico. 
 Dichas matrices están compuestas de 
filas y columnas. En el caso de las columnas 
se colocan los elementos que identifican las 
políticas públicas -bienestar social, fiscal o 

económico- y en las filas se ubican los países 
de los cuales se recopiló la información. 
 Para el caso de las políticas públicas 
en materia de bienestar social se integraron los 
siguientes rubros: salud, seguridad social, 
educación, vivienda y apoyos sociales, así 
como se observa en la tabla 1. 

  



 
Tabla 1 Matriz de comparación de políticas públicas en materia de bienestar social 
Países Elementos 
 Salud Seguridad 

social 
Educación Vivienda Apoyos 

sociales 
México      
Alemania      
Canadá      
Estados 
Unidos 

     

Francia      
Italia      
Japón      
Reino Unido      
Rusia      
Fuente: elaboración propia 

 En cuanto a las políticas públicas en 
materia fiscal se consideraron los elementos 
siguientes: recaudación de impuestos, gasto 

público, leyes promulgadas, aplicación de 
subsidios y préstamos federales e hipoteca, 
como se observa en la tabla 2

Tabla 2 Matriz de comparación de políticas públicas en materia fiscal 
Países Elementos 
 Impuesto Gasto público Leyes 

promulgadas 
Susidios Préstamos 

México      
Alemania      
Canadá      
Estados 
Unidos 

     

Francia      
Italia      
Japón      
Reino Unido      
Rusia      
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las políticas públicas en materia 
económica, se tomó en cuenta lo siguiente: 
tasa de interés bancaria, paquetes económicos, 
compra de valores, reserva federal, así como 

líneas de credíto, como se observa en la tabla 
3. 
  



Tabla 3 Matriz de comparación de políticas públicas en materia económica 
Países Elementos 
 Tasa de 

interés 
Paquetes 

económicos 
Compra de 

valores 
Reserva 
federal 

Líneas de 
crédito 

México      
Alemania      
Canadá      
Estados 
Unidos 

     

Francia      
Italia      
Japón      
Reino Unido      
Rusia      
Fuente: elaboración propia 

4. RESULTADOS 
Los datos analizados en la presente 
investigación fueron obtenidos a través de un 
proceso de revisión de distintas fuentes de 
consulta entre las que destacan el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
informes de los departamentos de Estado, así 
como notas periodísticas que fueron 
analizadas en un principio, para después 
identificar las principales medidas 
implementadas por los países y políticas 
públicas aplicadas. Una vez que se recolectó la 
totalidad de la información se pudo realizar 
una selección de aquellas medidas que 
representan de mejor manera las acciones que 
cada país consideró pertinente decretar en sus 
territorios. 
 Al realizar el análisis comparativo se 
puede afirmar que el conjunto de políticas 
implementadas por México y los países que 
integran el G8 presenta varias semejanzas 
principalmente en decisiones relacionadas con 
el bienestar social (ver anexo 1); destacan las 
medidas de distanciamiento así como cierre de 
escuelas, también en las que tienen que ver con 
el aumento de inversión en el sector salud para 
el abastecimiento de los suministros 
necesarios para hacer frente a la contingencia. 
 Las principales diferencias 
encontradas se pueden atribuir al nivel de 
desarrollo de estos países; quienes integran el 
G8 adoptaron medidas parecidas en cuanto a 
los apoyos sociales brindados a su población 

ya que éstos se enfocaron en brindar subsidios 
y beneficios a las empresas afectadas y 
personas que perdieron sus empleos debido a 
la pandemia, así como en algunos casos 
suspender los pagos de rentas y servicios 
públicos. Por otro lado, el gobierno mexicano 
centró sus esfuerzos en apoyar a 
microempresas y aquellas personas 
beneficiadas con programas sociales desde 
antes del inicio de la pandemia, por lo que los 
beneficios llegaron a un número reducido de 
personas en comparación con los países del 
G8. 

Ahora bien, la matriz de comparación 
de las políticas públicas implementadas en 
materia fiscal (ver anexo 2), por los países del 
G8 y México, para enfrentar la contingencia 
por COVID-19 refleja en la mayoría de los 
países pertenecientes al G8 el interés por las 
exenciones o aplazamientos en los pagos de 
impuestos como principal estrategia de ayuda 
a los contribuyentes. También se otorgaron 
subsidios para empresas con el objetivo de 
preservar la mayor cantidad de empleos.  

Otro sector en el que se puede 
observar mayor número de acciones es el 
relacionado con el aplazamiento en los pagos 
relacionadas con préstamos o créditos que los 
ciudadanos tienen con instituciones bancarias, 
así como hipotecas en el caso específico de 
Estados Unidos. Cabe destacar que en este 
grupo solo Canadá y Estados Unidos 
promulgaron leyes específicas como una de 
sus estrategias para combatir los estragos de la 



pandemia. 
Por otro lado, México también adoptó 

medidas relacionadas con la entrega de 
préstamos personales y para empresas con 
bajas tasas de interés así como el aplazamiento 
de los pagos de créditos. Pero, a diferencia de 
los países del G8, México concentró sus 
esfuerzos en la agilización de los procesos de 
licitación para el gasto público así como dar 
prioridad en los asuntos urgentes dejando de 
lado aquellos que podían ser aplazados. Algo 
destacable fue que solo en México se tomó la 
decisión para disminuir sueldos de los 
servidores públicos de los niveles más altos 
con el fin de darle un uso distinto a esos 
recursos y así aumentar la cantidad de 
presupuesto disponible para el resto de las 
medidas en contra del COVID-19. 

 En cuanto a las políticas públicas 
implementadas en materia económica (ver 
anexo 3), por los países que integran el G8 y 
México, se puede observar la mayor 
coincidencia en las acciones implementadas 
por los distintos gobiernos en un mismo 
sector, el económico; pues tanto los países 
pertenecientes al G8 tomaron medidas 
semejantes entre sí, como las que se aplicaron 
en México. 

Las políticas públicas estuvieron 
enfocadas en la reducción de las tasas de 
interés de los bancos centrales, la adquisición 
de valores por parte del gobierno con el 
objetivo de fortalecer la liquidez y el 
otorgamiento de líneas de crédito para 
empresas afectadas por la pandemia. 
Asimismo, Alemania, Japón y Rusia destacan 
entre el resto de los países analizados, debido 
a la activación de grandes paquetes 
económicos y presupuestos complementarios 
como respuesta a los problemas ocasionados 
por la emergencia sanitaria. 

 
5. CONCLUSIONES 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
mide en una escala del 0 al 1 el bienestar de la 
población al tomar en cuenta la esperanza de 
vida, la educación y el ingreso per cápita de un 
país, permite reflejar las características con las 
cuales cada país que integra el G8 y México 
han enfrentado la crisis sanitaria por COVID-
19. En este caso los países del G8 conservan 

un valor entre 0.816 de Rusia al 0.939 de 
Alemania, mientras que México tiene un 0.767 
que es menor que cualquiera de los países con 
los cuales se realizó este análisis. 

De ahí que el análisis de las políticas 
públicas, en materia de bienestar social, 
económica y fiscal, refleje que ante las misma 
contingencia cada país reaccionó de acuerdo 
con sus recursos y capacidades; la reducción 
de las tasas de interés, la adquisición de 
valores para fortalecer la liquidez y otorgar 
líneas de crédito para empresas afectadas por 
la pandemia; la exención o aplazamiento de 
pago de impuestos, así como medidas de 
confinamiento y distanciamiento social, 
fueron las principales medidas de política 
pública implementadas en los países 
analizados. 

Si bien puede ser que algunas políticas 
públicas contribuyeron de una mejor manera 
al manejo de la epidemia, es claro que cada 
gobierno formula sus estrategias basándose en 
los recursos con los que cuentan, el 
conocimiento que posea y de la experiencia de 
situaciones similares. Cada país está saliendo 
adelante con la adquisición de suficientes 
dosis de vacunas que permita atender a todos 
los habitantes, mitigar la pandemia y alcanzar 
el bienestar social que es el fin último de las 
políticas públicas. Estas iniciativas, sin duda, 
tendrán que ser revaloradas a la luz del avance 
de la pandemia y su consecuente mitigación. 
El paso siguiente será el desarrollo de 
estrategias que permitan la reactivación 
económica para que los países puedan 
experimentar nuevos periodos de auge 
económico y con ello, calidad de vida para los 
habitantes, también un fin último de las 
políticas públicas. 

La línea de investigación e 
instrumento utilizado en este trabajo permite 
su aplicación en otros contextos; la 
comparación de las políticas públicas con los 
países latinoamericanos puede ser el origen de 
un siguiente proyecto que refleje el trabajo y 
la agenda de buen gobierno en la que se trabaja 
actualmente en América Latina para mitigar la 
pandemia y reactivar la economía. 

También, pueden surgir otras líneas de 
investigación que permitan responder a 
preguntas, como por ejemplo: ¿cuál fue el 



efecto de la implementación de las distintas 
políticas en cada país?, ¿qué país de los 
analizados presentó mejores resultados gracias 
a sus políticas públicas?, ¿a qué otro sectores 
pertenecen las políticas públicas que no fueron 
contempladas en esta investigación?, entre 

otras.  
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ANEXO 1 
 
 
Tabla 4. Políticas públicas en materia de bienestar social en México y el G8 

Matriz de comparación de políticas públicas en materia de bienestar social 

Países 
Elementos 

Salud Seguridad social Educación Vivienda Apoyos sociales 

México 

Aseguramiento de 
recursos para el sector 
salud, adquisición de 
equipo y materiales 
médicos. 

 Cierre de escuelas 

Seguro de desempleo a los 
trabajadores con hipoteca con 
el Instituto de la Vivienda y 
créditos habitacionales con 
bajas tasas de interés para 
trabajadores gubernamentales. 

Apoyo económico a hogares y 
empresas además del adelanto de 
dos pagos bimestrales en las 
pensiones de vejez e invalidez. 

Alemania 

Gasto en equipos médicos, 
aumento del personal de 
salud local y apoyo a una 
red de investigación 
médica universitaria. 

Cierre de fronteras, y 
negocios esenciales, 
distanciamiento 
social, uso de 
mascarilla y 
prohibición de 
reuniones públicas. 

Cierre de escuelas  

Subsidio para preservar el empleo, 
prestaciones de cuidado infantil, 
ampliación del seguro de 
desempleo, subsidios a 
propietarios de pequeñas empresas 
y trabajadores independientes, 
prohibición de desalojos por falta 
de pago de renta, posponer pagos 
de servicios y atención para 
mujeres víctimas de violencia 
doméstica. 

Canadá 

Respaldo de un mayor 
número de pruebas, 
desarrollo de vacunas y 
suministros médicos. 

Restricciones de 
viaje, distanciamiento 
social, declaraciones 
de estados de 
emergencia y cierres 
de negocios no 
esenciales. 

  

Subsidios salariales, pagos a 
trabajadores sin licencia por 
enfermedad, acceso a seguro de 
empleo y creación de un Fondo de 
Apoyo a las Comunidades 
Indígenas. 

Estados Unidos Desarrollo de vacunas, 
terapias y diagnósticos. 

Distanciamiento 
social, uso de 
mascarilla y 
prohibición de 
reuniones públicas. 

  

Asistencia para el pago de 
préstamos estudiantiles, ayuda 
para evitar desalojos y ejecuciones 
hipotecarias, licencia por 
enfermedad pagada, licencia de 
emergencia para los infectados y 
asistencia alimentaria. 

Francia 

Mejora del seguro médico 
para enfermos o 
cuidadores y aumento del 
gasto en insumos de salud. 

Prohibición de las 
actividades no 
esenciales, viajes de 
larga distancia e 
introducción de 
toques de queda 
nocturnos en algunas 
ciudades. 

Cierre de escuelas  

 
Apoyo financiero a 
microempresas, trabajadores 
independientes y hogares de bajos 
ingresos, aplazamiento del pago de 
rentas y servicios públicos para 
microempresas y pymes afectadas 
y prórroga del vencimiento de las 
prestaciones por desempleo. 

Italia 

Fortalecimiento del 
sistema de salud y la 
protección civil y fondos 
para el sistema sanitario. 

   

 
Medidas para preservar el empleo, 
ayuda a la renta de las familias y 
apoyo adicional a los ingresos para 
las familias. 

Japón 

Edificación de 
infraestructuras médicas 
temporales y apoyar los 
suministros médicos y 
alimentarios. 

Prohibiciones de 
entrada a su territorio, 
declaración de estado 
de emergencia en 
todas las prefecturas 
japonesas e instar a 
quedarse en casa. 

Cierre de escuelas e 
instalaciones 
públicas. 

 

Entregas de efectivo a todas las 
personas y empresas afectadas y 
ampliación de los subsidios 
laborales. 

Reino Unido 

Financiación adicional 
para el Servicio Nacional 
de Salud (NHS), los 
servicios públicos y las 
organizaciones benéficas. 

 
Restricciones de 
viaje, medidas de 
distanciamiento 
social, cierres de 
establecimientos de 
entretenimiento, 
hospitalidad, tiendas 
no esenciales y 
locales interiores 
además del 
fortalecimiento de la 
red de seguridad 
social. 

  

Compensación por licencia por 
enfermedad, apoyo económico a 
trabajadores jóvenes en riesgo de 
desempleo, a las personas de bajos 
recursos que necesitan quedarse en 
casa y los miembros de su hogar así 
como a las empresas obligadas a 
cerrar. 

Rusia 
Mayor compensación para 
personal médico de 
primera línea, 

 
Auto cuarentena 
obligatoria para 
personas que llegaban 
de otros países y 
personas en riesgo, 
cierre de teatros, 
fomento del trabajo a 
distancia. 

Cierre de escuelas e 
instalaciones 
deportivas. 

 

Pago de licencia por enfermedad 
hasta finales de 2020 a personas en 
cuarentena, prestación estándar por 
desempleo durante cinco meses 

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (2020), Fuentes (2020) y Asuntos Públicos Globales (2020) 

 
  



ANEXO 2 
 
Tabla 5. Políticas públicas en materia fiscal en México y el G8 

Matriz de comparación de políticas públicas en materia fiscal 

Países 
Elementos 

Recaudación de 
impuestos Gasto público Leyes o decretos Aplicación de subsidios Préstamos federales e 

hipoteca 

México 
Agilización de los 
procesos de adquisiciones 
y devoluciones del IVA. 

Agilizar los procesos de 
licitación del gasto 
público para asegurar el 
cumplimiento del 
presupuesto, programa de 
austeridad en el gasto 
público y reducción de los 
salarios a servidores 
públicos de altos niveles 
de gobierno. 

  

Préstamos con 
amortización opcional a 
PYMES que mantienen 
empleados en nómina, 
empresas familiares y 
préstamos personales a 
tasas bajas demás de 
normas contables 
temporales que permiten 
a los proveedores de 
crédito aplazar préstamos 
por hasta cuatro o seis 
meses. 

Alemania 
Prórrogas fiscales y 
reducción temporal del 
IVA. 

 Decreto de confinamiento 

Subsidio para preservar el 
empleo, subsidios para 
propietarios de empresas 
y empleados afectados y 
subsidios a propietarios 
de pequeñas empresas y 
trabajadores 
independientes. 

Prórroga de pago en 
préstamos destinados a 
los hogares afectados. 

Canadá 

Aumento en los créditos 
fiscales GST y 
aplazamientos de 
impuestos. 

 

Emisión de una 
"orientación a futuro", en 
la que se comunica que no 
se subirá la tasa de interés 
hasta que la recuperación 
esté bien encaminada. 

 

Apoyo a Farm Credit 
Canadá que permitirá una 
capacidad crediticia 
adicional para 
productores, 
agroindustrias y 
procesadores de 
alimentos. 

Estados Unidos 

Suspensión de la 
recaudación de los 
impuestos sobre la 
nómina. 

 

 
Ley de mejora de la 
atención médica, Ley de 
Ayuda y Seguridad 
Económica por 
Coronavirus (“Ley 
CARES”) y Ley de 
Apropiaciones 
Suplementarias. 

Subsidios a préstamos de 
la administración de 
pequeñas empresas. 

Fannie Mae y Freddie 
Mac (agencias 
hipotecarias) anunciaron 
una tolerancia hipotecaria 
durante 12 meses y 
desaparición de cargos 
por demora. 

Francia 

Aplazamiento del pago de 
impuestos y seguridad 
social y devolución 
acelerada de créditos 
fiscales. 

 Decreto de confinamiento   

Italia 

Aplazamientos de 
impuestos y pago de 
facturas de servicios 
públicos. 

 Decreto “Curar Italia”  

Moratoria sobre los 
reembolsos de préstamos 
para hogares y PYMES 
así como sobre hipotecas 
y garantías estatales sobre 
préstamos a todas las 
empresas. 

Japón 

Aplazamiento del pago de 
impuestos y 
contribuciones a la 
seguridad social. 

  Ampliación de los 
subsidios laborales 

Aplazamiento del pago de 
préstamos de 
instituciones financieras 
públicas y privadas. 

Reino Unido 

Exenciones fiscales para 
pequeñas empresas y 
empresas de los sectores 
más afectados, 
reducciones temporales 
de la tasa de IVA para 
hospitalidad, alojamiento 
y atracciones y el 
impuesto a las 
transacciones 
inmobiliarias. 

Aumento del gasto 
público en 
infraestructura. 

  

Iniciativa para ofrecer un 
congelamiento de pagos 
en préstamos y tarjetas de 
crédito por hasta tres 
meses. 

Rusia 

 
Prórroga de pago de 
impuestos para las 
empresas más afectadas, 
aplazamiento de las 
cotizaciones sociales para 
las PYMES afectadas, 
reembolso de impuestos a 
los autónomos 

 Decreto de confinamiento  
Aplazamiento del pago de 
préstamos a ciudadanos y 
PYMES afectados 

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (2020), Fuentes (2020) y Asuntos Públicos Globales (2020) 
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Tabla 6. Políticas públicas en materia económica en México y el G8 

Matriz de comparación de políticas públicas en materia económica 

Países 
Elementos 

Tasa de interés 
bancario Paquetes económicos Compra de valores Reserva Federal Líneas de crédito 

México 

Apoyo de liquidez de la 
banca de desarrollo y 
recorte de las tasas en 275 
puntos base (pb) por parte 
del banco central. 

 

Recompra de títulos 
públicos con 
vencimientos mayores a 
los de las operaciones 
regulares, 
establecimiento de un 
tipo de cambio flexible 
para absorber los choques 
externos y contribuir a 
garantizar la liquidez en 
dólares estadounidenses. 

 

Créditos para fortalecer la 
liquidez y garantizar el 
funcionamiento de los 
mercados financieros, 
préstamos a empresas y 
trabajadores tanto del 
sector formal como del 
informal demás de líneas 
de financiamiento para la 
banca comercial y de 
desarrollo. 

Alemania  

Paquete económico de 
750,000 millones de 
euros y presupuesto 
suplementario de 156,000 
millones de euros. 

Adquisición de acciones 
de empresas afectadas 
para conservar su 
posición de capital. 

Financiación de capital 
riesgo para la creación de 
empresas. 

Préstamos a nivel estatal 

Canadá Reducción de la tasa de 
política a 0.25%.  

Recompra de bonos a 
todos los vencimientos y 
apoyo al mercado de 
bonos hipotecarios. 

 

Líneas de crédito para 
otorgar préstamos a 
empresas en dificultades 
y lanzamiento del 
Servicio de Liquidez a 
Plazo Permanente. 

Estados Unidos 
Reducción de la tasa de 
los fondos federales a 0-
025 pb. 

 Compra de valores de la 
Tesorería. 

La Reserva Federal 
implantó facilidades para 
respaldar el flujo de 
crédito 

 

Francia 
Reducir el colchón de 
capital bancario 
anticíclico al 0%. 

 
Prohibición temporal de 
venta en descubierto de 
acciones. 

 

Mediación crediticia para 
la renegociación de 
préstamos bancarios a 
PyMEs. 

Italia     

Respaldo a los préstamos 
y la liquidez de los bancos 
de desarrollo estatal y 
préstamos respaldados 
por el sector público 
relacionado con COVID-
19. 

Japón  

Paquete Económico de 
Emergencia contra 
COVID-19 de 117.1 
billones de yenes y 
presupuesto 
suplementario para el año 
fiscal 2020 valorado en 
117.1 billones de yenes. 

Aumento en el tamaño y 
la frecuencia de las 
compras de bonos del 
gobierno japonés y de las 
compras específicas de 
papel comercial y bonos 
corporativos. 

 

Préstamos a las empresas 
afectadas para el pago de 
sus alquileres y a 
instituciones financieras 
para facilitar el 
financiamiento de 
empresas. 

Reino Unido 

Reducción de la tasa 
bancaria a 0.1% e 
introducción de un nuevo 
Esquema de 
Financiamiento a Plazo 
para reforzar la 
transmisión del recorte de 
tasas. 

 

Aumento de la 
participación del banco 
central en bonos del 
gobierno y bonos 
corporativos no 
financieros además de la 
activación de una línea de 
recompra a plazo 
contingente para 
complementar la liquidez 
existente del banco. 

  

Rusia 

El Banco Central de 
Rusia (CBR) recortó la 
tasa de política a 4.25%, 
reducción de la tasa de 
interés de los préstamos a 
PYMES del 2.5 al 2.25% 

El paquete fiscal 2020 se 
estima actualmente en 
4.2% del PIB. 

  
Préstamos a las PYME 
para apoyar y mantener el 
empleo 

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (2020), Fuentes (2020) y Asuntos Públicos Globales (2020) 
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Resumen Abstract 

Este estudio se realiza con la finalidad de analizar el 
efecto que los factores de proactividad y actitud, tiene 
sobre el desempeño cívico del personal adscrito a 
instituciones públicas localizadas en el estado de 
Tamaulipas, México. La investigación se aborda desde 
el enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-
explicativo, con la participación de 269 trabajadores 
encuestados. Para el análisis de los datos se utiliza 
análisis factorial a fin de validar la estructura 
subyacente de los constructos estudiados, 
posteriormente se aplica modelo de ecuaciones 
estructurales. Como principales resultados se determina 
que los factores de proactividad y actitud explican 
positiva y significativamente el desempeño cívico del 
personal, siendo la proactividad la que mayor impacto 
manifiesta tener con la variable dependiente, lo cual 
aconseja una adecuada gestión del capital humano a fin 
de elevar su desempeño laboral y fortalecer sus 
conductas hacia la institución.  
 
Palabras clave: Capital humano, desempeño cívico, 

This study is carried out in order to analyze the effect 
that proactivity and attitude factors have on the civic 
performance of personnel assigned to public 
institutions located in the state of Tamaulipas, 
Mexico. The research is approached from a 
quantitative approach, with a descriptive-explanatory 
scope, with the participation of 269 workers 
surveyed. For the analysis of the data, factorial 
analysis is used in order to validate the underlying 
structure of the studied constructs, then a structural 
equation model is applied. As main results, it is 
determined that the proactivity and attitude factors 
positively and significantly explain the civic 
performance of the personnel, being proactivity the 
one that manifests the greatest impact with the 
dependent variable, which advises an adequate 
management of human capital in order to increase its 
job performance and strengthen their behaviors 
towards the institution. 

 
Key words: Human capital, civic performance, 
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sector público. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Las demandas sociales y exigencias del 
mercado han propiciado en las últimas 
décadas que las organizaciones innoven en 
la implementación de mecanismos de 
evaluación orientados hacia la eficaz gestión 
de sus recursos y capacidades, ello con la 
finalidad de hacer frente a los desafíos del 
entorno y ser cada vez más competitivas 
ante las necesidades de los consumidores. 
Las entidades públicas, no son la excepción 
en este quehacer institucional, sino que por 
el contrario, a través de la nueva gestión 
pública, el Estado y los servidores públicos 
que lo componen, se ven obligados a rendir 
cuenta del desempeño de sus funciones, 
conforme los marcos normativos de 
actuación. 

Bajo este panorama, uno de los 
eslabones de mayor valor en el logro de los 
objetivos establecidos es el personal y las 
diversas capacidades que poseen, puesto que 
a través de sus acciones y comportamientos 
se hace posible el cumplimiento de las 
estrategias organizacionales y la 
consecución de las metas emitidas por la alta 
dirección. Son en sí las personas que 
conforman la ciudadanía organizacional, las 
encargadas de conducir a la institución hacia 
los resultados deseados, por lo que es 
importante asegurar que dicho capital 
humano cuenten con los atributos necesarios 
para este cometido. 

En este sentido, la presente 
investigación tiene el objetivo de analizar el 
efecto que la proactividad y actitud del capital 
humano, tienen sobre el desempeño cívico del 
personal adscrito a instituciones públicas 
localizadas en el estado de Tamaulipas, 
México. La finalidad es contribuir desde la 
academia a la generación de conocimiento 
respecto al tema de interés y a partir de 
métodos estadísticos lograr obtener evidencia 
empírica que contribuya al diseño de 
estrategias y líneas de acción orientadas a la 
buena gestión del capital humano, bajo la 

premisa de que este factor incide de manera 
significativa en el desempeño de la 
organización.   
 
2. MARCO TEÓRICO  
De acuerdo con Díaz, Díaz, Isla, Hernández y 
Rosales (2012), el desempeño laboral es uno 
de los temas que mayor avance ha presentado 
en el campo de estudio de la psicología 
organizacional, puesto que la información que 
se genera a través de su análisis representa el 
punto de partida para otros procedimientos 
organizacionales como lo son la capacitación 
del personal, el reconocimiento laboral, los 
estímulos y recompensas, la toma de 
decisiones, entre otros (Ramos, Barrada, 
Fernández y Koopmans, 2019). 

En palabras de Araújo y Guedes 
(2016) y Marchezi, Felix, Matos y dos Santos 
(2019) el desempeño está asociado con la 
calidad, la cantidad, el costo y el tiempo que 
una persona emplea para cumplir con las 
actividades asignadas. Chiang y Martín (2015) 
adicionalmente consideran los criterios de 
cooperación, responsabilidad, conocimiento, 
asistencia y supervisión como elementos 
principales en el desempeño de los empleados 
y Fogaca, Barbosa, Campos, Pereira y Coelho 
(2018), argumentan que el desempeño engloba 
todos los comportamientos que el empleado 
experimenta al hacer su trabajo.   

Al analizar estas definiciones se puede 
apreciar que existe consenso entre los autores 
citados al identificar que el desempeño 
constituye una serie de componentes 
integrados entre sí que estimulan la aportación 
de un individuo hacia el logro de objetivos 
organizacionales. No obstante, a nivel de 
operacionalización, Ramos, et al. (2019) 
señalan que, debido a la multidimensionalidad 
de este concepto, existen diversas maneras a 
través de las cuales puede ser medible el 
desempeño, dependiendo del interés y 
propósito del análisis que se desee realizar.  

Ante esta situación, Borman y 
Motowidlo (1993), Coleman y Borman 
(2000), Conway (1999), han logrado 



identificar tres facetas principales que 
engloban los distintos elementos que el 
desempeño suele considerar, siendo estos el 
desempeño de tarea, desempeño cívico y 
conductas contraproductivas. El primero de 
ellos, desempeño de tareas, hace referencia a 
la eficiencia con que el empleado da 
cumplimiento a las funciones técnicas que le 
son conferidas por parte de la organización 
(Basoredo, 2011; Campbell, McHenry y Wise, 
1990).  

El desempeño cívico o también 
llamado desempeño contexual, por otra parte, 
agrupa las conductas que coadyuvan a crear 
entornos de trabajo favorables, fomentando el 
logro de las metas establecidas a través de una 
ciudadanía institucional de apoyo social y 
psicológico (Borman y Motowidlo, 1993; 
Borman, 2004; Delgado, Hernández, Rosales, 
Díaz, Isla y Díaz, 2018). En tanto que las 
conductas contraproductivas hacen alusión a 
los comportamientos desfavorables que 
incumplen con la normativa institucional, 
afectando de tal forma el bienestar de la 
organización y de los colaboradores que la 
integran (Sackett, 2002; Spector, Fox, Penney, 
Bruursema, Goh y Kessler, 2006).  

Una característica particular que 
diferencia a estas dimensiones de desempeño 
es que mientras que el desempeño de tareas se 
enfoca a evaluar la contribución del empleado 
en un área específica relacionada con su 
puesto de trabajo y las habilidades que esta 
requiere, el desempeño cívico resulta ser más 
transversal en el impacto que genera hacia la 
organización puesto que atiende rasgos de 
personalidad relacionados con la colaboración 
y compromiso que el empleado manifiesta 
tener con sus compañeros y la institución, más 
allá de las obligaciones técnicas de su puesto 
de trabajo (Brownlee y Motowidlo, 2011; 
Salgado y Cabal, 2011).  

Lo anterior, brinda al desempeño 
cívico gran importancia ante las evaluaciones 
que la organización desea realizar, ello debido 
a que aporta información útil para la toma de 
decisiones el hecho de conocer las tendencias 
de comportamiento cívico que los empleados 
experimentan en el contexto general de la 
institución, más allá del análisis del 
desempeño de una tarea a nivel particular. 

Bajo esta línea de pensamiento, investigadores 
en el área han manifestado su interés hacia el 
estudio del desempeño cívico/contextual y la 
relación que este guarda con otras variables 
organizacionales como lo es la motivación, 
satisfacción, personalidad, proactividad, entre 
otras. 

Por ejemplo, Delgado, et al. (2018), 
realizaron un estudio donde analizaron la 
relación que el desempeño contextual guarda 
respecto a los factores de personalidad, 
autoeficiencia y gestión de impresiones, 
logrando obtener resultados que confirman 
estadísticamente que los rasgos de amabilidad, 
conciencia y extraversión, así como la 
autoefiencia y tendencia del personal por 
gestionar su imagen, contribuyen 
significativamente a los niveles de desempeño 
contextual, por lo que se recomienda motivar 
al capital humano para fortalecer estos 
comportamientos en beneficio de la 
organización. 

Por otra parte, Rodríguez, Ramírez, 
Fernández y Bustos (2018) efectuaron una 
investigación con la finalidad de identificar la 
relación entre el desempeño contextual y el 
capital psicológico, medido a través de cuatro 
factores, optimismo, autoeficiencia, 
resiliencia y esperanza. Los datos observados 
en el análisis evidencian que sólo la variable 
de resiliencia tiene impacto predictor sobre el 
desempeño contextual, hallazgo que se 
reconoce pudiera estar influenciado por el 
tamaño muestral de los participantes, por lo 
que no se descarta la posibilidad de que en 
futuros estudios se logre comprobar la relación 
con las otras variables analizadas. 

Recientemente, Ramírez y Nazar 
(2019) también aportan evidencia científica de 
la relación que existe entre los factores 
motivacionales del capital humano y la 
variable de desempeño en sus tres 
dimensiones, desempeño contextual, 
desempeño adaptativo y desempeño proactivo. 
A través del resultado obtenido, estos autores 
logran confirmar la correlación que existe 
entre las variables estudiadas, demostrando así 
la importancia de constantemente 
implementar acciones que estimulen la 
motivación del empleado en espera de obtener 
un desempeño favorable en su actuar hacia la 



organización. 
De igual forma, otra de las 

investigaciones realizadas es la desarrollada 
por Thomas, Whitman y Viswesvaran (2010) 
quienes en su indagación concluyen 
correlaciones significativas entre el 
desempeño y en este caso la variable de 
proactividad, sugiriendo que la personalidad 
proactiva del individuo es un predictor 
importante en el rendimiento del personal, por 
lo que ,con base a estos resultados se 
recomienda fomentar este actitudes proactivas 
en el capital humano que conforman la 
ciudadanía organizacional, a fin de propiciar 
ventajas estratégicas en beneficio de la 
institución.  

En general, son diversos los factores 
del capital humano que inciden 
significativamente en el desempeño cívico, tal 
como se ha demostrado con los estudios 
mencionados. Por ello, a fin de reforzar esta 
línea de pensamiento, la presente 
investigación analiza a la proactividad y 
actitud como factores del capital humano que 
impactan en el desempeño cívico de los 
trabajadores, ello acorde a investigaciones 
previas desarrolladas por Thomas, et al. 
(2010), Avendaño, Campos, Sánchez y 
Moreno (2010) y Piccoli, Setti, Filippi, 
Argentero y Bellotto (2013) quienes afirman 
que la proactividad y actitud son predictores 
importantes en el desempeño cívico alcanzado 
por el personal de la organización, 
conceptualizando, para tal efecto, a la 
proactividad como la capacidad que tiene un 
individuo para anticiparse a áreas de 
oportunidades o hacer frente a dificultades 
futuras lanzando nuevas ideas, generando 
cambios constructivos  en el entorno, en uno 
mismo y en los demás (Parket, Wang y Liao, 
2018; Thomas, et al., 2010). Mientras que la 
actitud es definida como una reacción positiva 
o negativa que el individuo tienen hacia su 
trabajo y la organización, ello derivado de las 
prácticas de gestión del capital humano que se 
llevan a cabo al interior de la entidad laboral, 
como por ejemplo los valores y normas 
institucionales, las cuales tienen efecto en los 
sentimientos y conductas del personal (Myers, 
2003; Newstrom, 2011). 

En este sentido, se plantean como 

hipótesis de investigación: 
H1: La proactividad incide en el 

desempeño cívico del personal adscrito a 
instituciones públicas del estado de 
Tamaulipas, México. 

H2: La actitud incide en el desempeño 
cívico del personal adscrito a instituciones 
públicas del estado de Tamaulipas, México. 

3. MÉTODO  
Para cumplimiento del objetivo de la 
presente investigación se realiza un estudio 
desde el paradigma cuantitativo, de diseño 
no experimental, transversal y de naturaleza 
explicativa (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) a fin de dar respuesta a las 
hipótesis de investigación. 

 
Instrumento 
Se diseñó un cuestionario, que se 

conformó por tres apartados. La primera 
sección destinada para recoger datos 
sociodemográficos de los servidores 
públicos encuestados, recopilando 
información sobre variables como puesto, 
antigüedad en el cargo, escolaridad, tipo de 
contratación, estado civil, sexo, sector al que 
pertenece cada una de las entidades públicas 
que colaboraron en el presente estudio. El 
segundo apartado de este instrumento se 
destinó para recabar datos sobre los factores 
proactividad y actitud, presentando al 
encuestado 17 preguntas en escala de tipo 
Likert de cinco puntos, que va de 1 al 5 
(donde 1= Nunca, 2=Rara vez, 3=Algunas 
veces, 4= La mayoría de las veces, 5= 
Siempre). La tercera sección del 
cuestionario, se construyó para recoger 
datos y estar en condiciones de medir el 
constructo de desempeño cívico, para ello se 
consideraron 27 reactivos, expuestos 
también en escala tipo Likert que osciló en 
el rango de puntos del 1 al 5 (1= Totalmente 
en desacuerdo hasta 5= Totalmente en 
acuerdo). 

Cabe señalar que el diseño del 
cuestionario, se fundamenta en 
investigaciones previas, representado la 
base teórica para dar validez de contenido a 
los constructos de interés. En el caso de los 
factores proactividad y actitud, el referente 
básico para su medición han sido los 



estudios de Bontis & Serenko (2009), Bontis 
(2001), Pedraza, Lavín, Marmolejo, 
Vasconcelo & García (2017). Para el 
constructo de desempeño cívico (DC), se 
tomó como fundamento principal, la escala 
propuesta por Coleman y Borman (2000), 
adaptada y validada por Díaz, et al. (2012), 
argumentando esta decisión, porque los 
investigadores en cuestión, realizaron la 
traducción de dicho instrumento al contexto 
español, efectuando un análisis de su 
estructura empírica, misma que lograron 
validar y aceptar en términos estadísticos, 
considerándose por ende, pertinente su uso 
para el contexto de análisis en la presente 
investigación. 

 
Procedimiento 
Se logró una muestra a conveniencia 

conformada por 269 servidores públicos, 
quienes de manera voluntaria accedieron 
responder el instrumento y participar en la 
presente investigación. Concretar esta 
muestra no probabilística, implicó un 
acercamiento oficial a diversas 
dependencias y entidades de la 
administración pública, en el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, México. Alrededor 
de dos visitas en promedio en cada 
organización, tuvieron que ser realizadas 
para acordar la participación y el ingreso a 
las instituciones. De igual forma, pero en 
menor medida, se estableció contacto on 
line, exponiendo el alcance del estudio y 
anexando oficio formal de invitación a 
colaborar en la investigación. Para 
responder el instrumento en la modalidad on 
line, se diseñó formulario de Google, a 
través del cual se dio respuesta digital al 
instrumento de medición. Cabe precisar que 
el porcentaje de participación mediante la 
modalidad on line fue bajo (.05%), 
representando sólo 19 cuestionarios de la 
totalidad de la muestra obtenida.  

 
Técnicas de análisis de datos 
Se recurrió a la estadística 

descriptiva, para exponer las características 
de los servidores públicos encuestados, así 
como de sus dependencias y entidades 
públicas donde ellos prestan sus servicios. 

También fue de utilidad, para describir la 
apreciación de los indicadores que 
conformaron finalmente cada uno de los 
factores determinados de las variables 
analizadas. 

Se utilizó el análisis factorial 
confirmatorio, con el objetivo de validar la 
estructura subyacente de los constructos 
estudiados en la presente investigación, 
cuyo resultado obtenido se observa a detalle 
en la sección de resultados. 

Posteriormente, una vez definida la 
estructura de las variables, se recurrió al 
modelado de ecuaciones estructurales 
(SEM), mediante la técnica de mínimos 
cuadrado parciales (PLS), primeramente, 
para validar los constructos determinados en 
el análisis factorial, y posteriormente, con la 
finalidad de pasar a la valoración de la 
relación que se hipotetiza entre las variables 
dependientes e independiente del estudio, 
fundamentando la decisión por la 
conveniencia de examinar varias relaciones 
simultáneamente (Hair, Hult, Ringle y 
Sarstedt, 2014; Martínez y Fierro, 2018). 

 
4. RESULTADOS  

Descripción general de los encuestados y sus 
organizaciones 
En relación con las características generales 
de los encuestados, se determinó que el 
36.4% son hombres y el 63.6% mujeres. El 
62% tiene estado civil casado, el 25% son 
solteros, y aproximadamente el 13% expresa 
otras situaciones como divorciado, viudo o 
unión libre. En cuanto a la escolaridad de los 
empleados, se encontró que un porcentaje 
mayoritario (64.6%) tiene grado académico 
de licenciatura, mientras que el 16.7% cuenta 
con posgrado y un nivel no despreciable 
tiene estudios de preparatoria, secundaria y 
primaria (24.2%). 

Se encontró, además, que el 17.5% 
desempeñan un cargo directivo en la 
organización, al ocupar puestos de director, 
coordinador y jefe de área; un porcentaje del 
37.5% son empleados administrativos y el 
32.7% son operativos en sus dependencias y 
entidades públicas. En cuanto a los años que 
tienen desempeñándose en sus entes 
públicos, se observó que el 27.9% tiene de 6 



a 10 años, un porcentaje relativamente 
importante tiene menos de cinco años en el 
cargo (20.4%), el 31.6% tiene entre 11 a 20 
años y el 20% tiene más de 20 años 
laborando en sus organizaciones.  De ellos, 
el 39% son trabajadores sindicalizados, el 
24.2% están en la categoría de empleados de 
confianza mientras que el 11.5% son 
trabajadores eventuales (por contrato). 

Cabe destacar también, que la mayor 
parte de las organizaciones corresponden al 
sector salud (46.5%), el 35.3% al ámbito de 
la educación, un porcentaje bajo a obra 
pública (2.6%) y un 15.6%, corresponden a 
otros sectores. En cuanto al nivel u orden del 
gobierno, se identificó que el 6.3% son 
entidades que están adscritas a municipios, el 
20.4% a nivel estatal y el 73.2% al orden 
federal. En cuanto a la ubicación geográfica, 
se determinó que el 14.5% de las 
dependencias públicas están localizadas en 
Ciudad Victoria, capital del estado de 
Tamaulipas, el 22.7% en Matamoros, el 
26.8% en Mante, el 22.3% en Reynosa, 
mientras que un 113.8% señaló otros 
municipios del Estado. 

 
Relación de la proactividad y actitud 

del capital humano y el desempeño cívico en 
el sector público 

Como primer paso para determinar 
la relación de las variables estudiadas, 
mediante el análisis factorial confirmatorio 
se determinó la conformación inicial de los 
constructos (Tabla 1). 

Cabe destacar que de acuerdo con 
Hair, et al. (2014), para el tamaño muestral 
de 269 cuestionarios la carga factorial 
sugerida debe ser mayor a .35, valor que en 
este primer análisis fue superado por todos 
los ítems que conforman los constructos 
analizados. Sin embargo, a fin de 
proporcionar estimaciones eficientes para la 
posterior aplicación del modelo de 
ecuaciones estructurales, la carga factorial a 
considerar fue superior a .70, lo cual dio 
como resultado que de los 17 reactivos 
considerados inicialmente en la sección dos 
del cuestionario se redujeran a tan solo seis 
reactivos, tres para el factor de proactividad 
y tres para el factor actitud. 

En cuanto al desempeño cívico, 
fueron once los reactivos que se lograron 
validar, tal como se visualiza en la Tabla 1. 

 

 
Tabla 1 Factorización de los constructos 

Variable Descripción del ítem Resultados del AFE 
Proactividad El personal que labora en esta institución es 

capaz de desarrollar nuevas ideas y 
conocimiento 

KMO = .711 
χ² = 276.347 
Significancia = .000 
 El personal que labora en esta institución hace 

frente a las dificultades con eficiencia 
El personal que labora en esta institución se 
centra en ofrecer un servicio de calidad 

   
Actitud El personal que labora en esta institución está 

satisfecho con la dirección y las políticas de la 
organización 

KMO = .717 
χ² = 302.643 
Significancia = .000 

El personal que labora en esta institución está 
comprometido con la institución 
El personal que labora en esta institución 
fomenta la confianza y colaboración en los 
equipos de trabajo 

   
Desempeño cívico El personal que labora en esta institución ayuda 

a otros compañeros 
KMO = .953 
χ² = 6069.574 
Significancia = .000 El personal que labora en esta institución 

coopera con otros compañeros para realización 
de actividades 



El personal que labora en esta institución sigue 
las normas y procedimientos de la institución 
El personal que labora en esta institución apoya 
los objetivos de la institución 
El personal que labora en esta institución ayuda 
desinteresadamente a otros compañeros 
El personal que labora en esta institución 
participa responsablemente en la institución 
El personal que labora en esta institución trabaja 
duro con esfuerzo superior al normal 
El personal que labora en esta institución se 
compromete con su desarrollo para mejorar su 
eficacia personal 
El personal que labora en esta institución se 
compromete de forma que beneficia a la 
institución 
El personal que labora en esta institución se 
comporta de forma que beneficia a los 
compañeros 
El personal que labora en esta institución presta 
servicio al usuario más allá de lo normal 

Nota: KMO = Kaiser, Mayer-Olikin, en donde el índice calculado debe ser igual o superior a 0.70 para proceder a la aplicación del 
análisis factorial exploratorio.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
El cumplimiento adecuado del KMO, 

con valores superiores a 0,70, proporcionó 
seguridad para el uso de esta técnica de 
análisis de datos, por lo que dio lugar a la 
evaluación modelo de medida con los 
factores determinados en el análisis 
factorial. Esta fase permitió principalmente 
evaluar la estructura subyacente 
determinada previamente (Tabla 1), y de 
esta manera evaluar la validez de los 
constructos, analizando la fiabilidad y 

validez de los mismos (Tabla 2), 
identificándose un buen nivel de 
confiabilidad, ya que el alfa de Cronbach y 
la fiabilidad compuesta mostraron valores 
superiores a 0.70 en las variables; así mismo 
la varianza extraída media mostró 
indicadores adecuados, al localizarse arriba 
del mínimo (0.50). 

 
 

 
Tabla 2. Indicadores de fiabilidad y validez convergente  

Constructos Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta AVE 

Proactividad (VI) 0.815 0.816 0.59 
Actitud  (VI) 0.736 0.749 0.60 
Desempeño cívico (VD) 0.912 0.914 0.63 

Nota: VI=Variable independiente; VD=Variable dependiente; AVE = Varianza extraída media.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, cabe precisar que, en la 

segunda fase de estudio del modelo de medida, 
reactivos del constructo de desempeño cívico 
y el factor de actitud, mostraron cargas 
factoriales inadecuadas (abajo del 0.70), lo 
que afectaba los indicadores adecuados del 
modelo de medida, confirmándose para esta 
investigación que finalmente el desempeño 

cívico se conformó solo por seis ítems y 
actitud por tan sólo dos enunciados, lo cual 
permitió cumplir adecuadamente con la 
validez discriminante del modelo (Tabla 3), 
puesto que los valores de la diagonal principal 
muestran índices en todos los casos mayor al 
resto de los valores de la columna 
correspondiente (Hair et al., 2014).  



  
 

Tabla 3. Validez discriminante del modelo de medida 
Constructos Desempeño cívico Proactividad Actitud 

Desempeño cívico 0.79   

Proactividad 0.711 0.773  

Actitud 0.478 0.549 0.777 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Confirmada ya la confiabilidad y 

validez de constructos, mediante el modelado 
de ecuaciones estructurales (SEM), con la 
técnica de mínimos cuadrados parciales 
(PLS), se continuó con la etapa para validar las 
relaciones entre las variables independientes y 
dependiente en este estudio, cuyos resultados 

permiten señalar que la proactividad y actitud 
del capital humano contribuyen a explicar el 
desempeño cívico, desde la percepción de los 
servidores públicos encuestados en 
organizaciones del sector público en 
Tamaulipas. 

 
 

Figura 1 Modelo explicativo del desempeño cívico en instituciones públicas analizadas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 4, se acepta por 
ende las hipótesis de investigación, 
concluyéndose que la proactividad y la actitud 
del personal inciden positiva y 

significativamente el desempeño cívico del 
personal adscrito a las dependencias públicas 
participes en el estudio. 
 

 
Tabla 4. Validación de la hipótesis de investigación 

 
Relaciones      Valor t Valor p Hipótesis 

Proactividad -> Desempeño cívico 8,989 0.000 Se acepta 



Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Adicionalmente, es importante 

mencionar que, sobre la base de la valoración 
expresada por los servidores públicos 
encuestados, resulta interesante también 
analizar la percepción pormenorizada de los 
aspectos que conformaron las variables objeto 
de estudio, proactividad, actitud y desempeño 
cívico. En este sentido, se identificó que, de 
acuerdo con las medias determinadas, para los 
factores de proactividad y desempeño cívico, 
se consideraron altas, puesto que ambas 
estuvieron en un valor superior a 4, mientras 
que para la actitud la media fue de 3.5.   

Se observó que el 81.1% de los 
encuestados mostró su valoración positiva en 
los aspectos que conformaron el factor de 
proactividad, que hacen referencia 
fundamentalmente a que el capital humano 
cuente con la capacidad para desarrollar 
nuevas ideas y conocimiento, que enfrente las 
dificultades con eficiencia y que se centre en 
ofrecer un servicio de calidad. El 61.9% 
expresó su percepción positiva de los aspectos 
que conformaron la variable de desempeño 
cívico, que refiere básicamente a situaciones 
como ayudar a los compañeros, cooperar con 
ellos, seguir las normas y procedimientos de la 
organización, defender los objetivos de la 
organización, y en general participar con 
responsabilidad en la institución.  

En cuanto a la actitud, un porcentaje 
del 48.6%, manifiesta la importancia de 
colaborar en la toma de decisiones con los 
directivos y está satisfecho con la gestión y 
políticas de la dependencia o entidad pública, 
siendo esta variable la que menor puntuación 
favorable logro obtener en comparación con 
los otros constructos analizados.  Estos 
resultados representan, áreas de oportunidad 
para que los directivos de las organizaciones 
participantes se interesen por el 
establecimiento de políticas que acrecienten la 
satisfacción de los empleados y fortalezcan 
sus actitudes proactivas, puesto que como se 
corroboró en el presente estudio, estas 

variables tienen un efecto importante en el 
desempeño cívico que el capital humano 
pudiese manifestar hacia la organización. 

 
 

 
5. CONCLUSIONES  
Los cambios del entorno en que se 
desenvuelven las organizaciones suceden de 
forma tan acelerada que obligan a estos 
organismos a transitar de modelos 
tradicionales y burocráticos a sistemas de 
gestión más actualizados y eficientes donde el 
capital humano se debe desempeñar de forma 
autodirigida, trabajar bajo procesos de 
innovación constante, diseñar estrategias de 
valor agregado y, principalmente, estar 
dispuesto a asumir responsabilidades más allá 
de las funciones técnicas conferidas a su 
contexto laboral (Brownlee y Motowidlo, 
2011). 

Es decir, ante la turbulencia del 
entorno, donde la calidad del servicio, los 
avances de la tecnología y la apertura hacia la 
globalización posicionan a las organizaciones 
en contextos dinámicos y volátil (Asiaei y 
Josoh, 2015) se hace imprescindible promover 
en el personal sentimientos de apoyo y 
colaboración a fin de alcanzar con eficiencia el 
logro de los objetivos establecidos. Entorno a 
esta línea de pensamiento se desarrolló el 
presente estudio con la finalidad de analizar 
estadísticamente el efecto que los factores de 
proactividad y actitud tiene sobre el 
desempeño cívico de organizaciones públicas. 

Los resultados obtenidos logran 
evidenciar un impacto positivo y significativo 
entre los constructos analizados, siendo el 
factor de proactividad el que mayor grado de 
incidencia manifiesta tener sobre la variable 
dependiente (desempeño cívico). Este 
hallazgo coincide con el estudio realizado por 
Thomas, et al. (2010) quienes concluyen en su 
investigación que la proactividad es predictor 
importante en el rendimiento del capital 
humano, esto propicia la recomendación hacia 
las instituciones participantes respecto a la 

Actitud -> Desempeño cívico 3,100 0.002 Se acepta 



importancia de gestionar buenas prácticas 
destinadas al capital humano y el desarrollo 
adecuado de sus comportamientos y actitudes, 
puesto que en un alto porcentaje ello explica 
su desempeño, tal como se comprobó en la 
presente investigación. 

Por último, es de reconocer que los 
resultados expuestos en esta indagación basan 
su aportación en una muestra no probabilística 
de organizaciones públicas tamaulipecas 

dispuestas a participar en el estudio, por lo que 
los datos observados difícilmente son 
generalizables, además de que existe poca 
evidencia empírica en el contexto tamaulipeco 
que permita hacer comparaciones en los 
hallazgos encontrados. Por lo que se sugiere 
estudios futuros bajo esta línea temática a fin 
de ampliar el bagaje de conocimientos en el 
contexto analizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS  
Araújo, A.C. & Guedes, S.M. (2016). Performance and affects in group problem-solving. Journal of 

Work and Organizational Psychology, 32(1), 47-54. http://dx.doi.org/10.1016/j.rpto.2015.09.001   
Asiaei, K. & Jusoh, R. (2015). A multidimensional view of intellectual capital: the impact on 

organizational performance. Management Decision, 53(3), 668–697. 
https://doi.org/10.1108/MD-05-2014-0300    

Avendaño, F., Campos, C.C., Sánchez, R.A. & Moreno, J.L. (2010). Actitud en el trabajo, base del 
desempeño. Revista Internacional de la Nueva Gestión ORganizacional, 5(10), 127-131. 

Basoredo, C. (2011). Una perspectiva y una forma de explicar la competencia en el contexto del 
desempeño de las tareas. Anales de Psicología, 27(2), 457-472.  

Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual 
capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60. 
https://doi.org/10.1111/1468-2370.00053   

Bontis, N. & Serenko, A. (2009). A causal of human capital antecedents and consequents in the 
financial services industry. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 53-69. 
https://doi.org/10.1108/14691930910922897   

Borman, W. C. (2004). The Concept of Organizational Citizenship. Current Directions in 
Psychological Science, 13(6), 238–241. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00316.x   

Borman, W.C., & Motowidlo, S.J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of 
contextual performance. In N. Schmitt & W.C. Borman (Eds.), Personnel selection in the 
organization (pp. 71–98). San Francisco: Jossey-Bass. 

Brownlee, A. & Motowidlo, S. (2011). Effects of accountability to group members and outcome 
interdependence on task behavior and interpersonal contextual behavior. Journal of 
Organizational Psychology, 11(1), 24-34.  

Campbell, J.P., McHenry, J.J. & Wise, L.L. (1990). Modeling job performance in a population of 
jobs. Personnel Psychology, 43(2), 313–575. https://doi:10.1111/j.1744-6570.1990.tb01561.x     

Chiang, M.M. & Martín, N.J. (2015). Análisis de la satisfacción y el desempeño laboral en los 
funcionarios de la municipalidad de Talcahuano. Ciencia y Trabajo, 17(54), 159-165. 

Coleman, V. I. & Borman, W. C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship 
performance domain. Human Resource Management Review, 10(1), 25-44. 
https://doi.org/10.1016/S1053-4822(99)00037-6   

Conway, J. M. (1999). Distinguishing contextual performance from task performance for managerial 
jobs. Journal of Applied Psychology, 84(1), 3–13. https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.1.3   

Delgado, N., Hernández, E., Rosales, Ch., Díaz, L., Isla, R. & Díaz, D. (2018). Contextual 
performance in academic settings: the role of personality, self-efficacy, and impression 
management. Journal of Work and Organizational Psychology, 34(2), 63-68. 
https://doi.org/10.5093/jwop2018a8   

Díaz, L., Díaz, D., Isla, R., Hernández, E. & Rosales, Ch. (2012). Adaptación al español de la escala 
de desempeño cívico de Coleman y Borman (2000) y análisis de la estructura empírica del 
constructo. Journal of Work and Organizational Psychology, 28(3), 135-149. 
http://dx.doi.org/10.5093/tr2012a11   

Fogaca, N., Barbosa, M.C., Campos, M.C., Pereira, L. & Coelho, F.A. (2018). Job performance 
analysis: scientific studies in the main journals of management and psychology from 2006 to 
2015. Performance Improvement Quarterly, 30(4), 231-247. https://doi.org/10.1002/piq.21248   

Hair J., Hult, G., Ringle, C. & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural 
equation modeling (PLS_SEM). Estados Unidos de América: SAG Publications, Inc. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: 
McGraw-Hill. 

Marchezi, A., Felix, B., Matos, A. & dos Santos, A. (2019). Humor at work: a study about the 
relationship between humor styles, satisfaction with management and individual job 
performance. Revista de Administración de Brasil de la UFSM, 12(4), 803–820. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rpto.2015.09.001
https://doi.org/10.1108/MD-05-2014-0300
https://doi.org/10.1111/1468-2370.00053
https://doi.org/10.1108/14691930910922897
https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00316.x
https://doi:10.1111/j.1744-6570.1990.tb01561.x
https://doi.org/10.1016/S1053-4822(99)00037-6
https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.1.3
https://doi.org/10.5093/jwop2018a8
http://dx.doi.org/10.5093/tr2012a11
https://doi.org/10.1002/piq.21248


https://doi.org/10.5902/1983465919382   
Martínez, M. & Fierro, E. (2018). Aplicación de la técnica PLS_SEM en la gestión del conocimiento: 

Un enfoque técnico práctico. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo, 8(16), 130-164. 

Myers, D. G. (2003). Psicología social. México: McGraw-Hill Interamericana. 
Newstrom, J.W. (2011). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill. 
Parker, S. K., Wang, Y. & Liao, J. (2018). When Is proactivity wise? a review of factors that influence 

the individual outcomes of proactive behavior. Annual Review of Organizational Psychology and 
Organizational Behavior, 6(1), 14.1-14.28. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-
015302   

Pedraza, N.A., Lavín, J., Marmolejo, J., Vasconcelo, R. & Garcia, J.E. (2017). Caracterización del 
capital intelectual en el sector empresarial del estado de Tamaulipas, México. Visión Gerencial 
(1), 119-143.  

Piccoli, B., Setti, I., Filippi, Z., Argentero, P. & Bellotto, M. (2013). The influence of job insecurity 
on task and contextual performance: the mediational role of overall job attitude. International 
Journal of Business Research, 13(3), 155-162.  

Ramírez, R. & Nazar, G. (2019). Factores motivacionales de diseño del trabajo y su relación con 
desempeño laboral. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 19(4), 791-799. 
https://doi:10.17652/rpot/2019.4.17517   

Ramos, P.J., Barrada, J.R., Fernández, E. & Koopmans, L. (2019). Assessing job performance using 
brief self-report scales: the case of the individual work performance questionnaire. Journal of 
Work and Organizational Psychology, 35(3), 195-205. https://doi.org/10.5093/jwop2019a21   

Rodríguez, C., Ramírez, R., Fernández, M. & Bustos, C. (2018). Capital psicológico, desempeño 
contextual y apoyo social del trabajo en salud primaria. Journal of Work and Organizational 
Psychology, 34 (3), 123-133.  https://doi.org/10.5093/jwop2018a15   

Sackett, P. R. (2002). The tructure of counterproductive work behaviors: dimensionality and 
relationships with facets of job performance. International Journal of Selection and Assessment, 
10(1&2), 5–11. https://doi:10.1111/1468-2389.00189   

Salgado, J. & Cabal, A. (2011). Evaluación del desempeño en la Administración Pública del 
Principado de Asturias: Análisis de las propiedades psicométricas. Journal of Work and 
Organizational Psychology, 27(2), 75-91. https://doi.org/10.5093/tr2011v27n2a1   

Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The 
dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?. 
Journal of Vocational Behavior, 68(3), 446–460. https://doi:10.1016/j.jvb.2005.10.005   

Thomas, J. P., Whitman, D. S. & Viswesvaran, C. (2010). Employee proactivity in organizations: A 
comparative meta-analysis of emergent proactive constructs. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 83(2), 275–300. https://doi.org/10.1348/096317910X502359  

 
 
 
 
 

https://doi.org/10.5902/1983465919382
https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015302
https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015302
https://doi:10.17652/rpot/2019.4.17517
https://doi.org/10.5093/jwop2019a21
https://doi.org/10.5093/jwop2018a15
https://doi:10.1111/1468-2389.00189
https://doi.org/10.5093/tr2011v27n2a1
https://doi:10.1016/j.jvb.2005.10.005
https://doi.org/10.1348/096317910X502359


 
Understanding traceability: its relevance in the adoption of quality 

and safety measures across the supply chain 
 

Alondra Yaneth de la Torre Dávila1, Francisco Javier Haro Navejas2 y Claudia M Prado 
Meza3 

 
1Universidad de Colima, Facultad de Economía, ade_la_torre0@ucol.mx, Josefa Ortiz de Domínguez No. 64 

Col. La Haciendita, Villa de Álvarez, Colima, México (+52 312 132 5589) 
2Universidad de Colima, Facultad de Economía, Villa de Álvarez, Colima, México, fharo@ucol.mx, 

3Universidad de Economía, Facultad de Economía, Villa de Álvarez, Colima, México, claudiaprado@ucol.mx,  
 

Información del artículo arbitrado e indexado en Latindex 
Revisión por pares 
Fecha de aceptación: junio-2021 
Fecha de publicación en línea: diciembre-2021  

 

Abstract Resumen 

The article is based on a previous case study of a 
certified papaya producer from Colima which 
currently implements traceability in its operations. 
Traceability can be defined as an instrument to respond 
and avoid risks in the supply chain of a product. For 
Small and Medium Enterprises (SMEs) the use of 
traceability can be a competitive advantage, adding 
value to their products; or either an entry barrier to 
access to new international markets. The article 
analyzes the importance of traceability and the 
adoption of new practices to respond to future market 
requirements in a competitive globalized environment.  
Keywords: control, supply chain, traceability, 
transparency. 
JEL Codes: D18, F52, M16 

El artículo está basado en un estudio de caso previo de una 
productora de papaya certificada de Colima la cual 
implementa trazabilidad. La trazabilidad se puede definir 
como un instrumento para responder y evitar riesgos en la 
cadena de suministro de un producto. Para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) el uso de trazabilidad 
puede ser una ventaja competitiva, añadiendo valor a sus 
productos, o bien una barrera de entrada a nuevos 
mercados internacionales. El artículo analiza la 
importancia de la trazabilidad y la adopción de nuevas 
prácticas para responder a futuros requerimientos del 
mercado en un ambiente competitivo y globalizado.  
Palabras clave: control, cadena de suministro, 
transparencia, trazabilidad.  
Códigos JEL: D18, F52, M16 

1.  INTRODUCTION 
For every company, ensuring quality and safety 
in their products is essential. For Small and 
Medium Enterprises (SMEs) the importance of 
improving efficiency on resources, saving 
costs, being competitive, and adopting a 
business model meeting those needs is 
indispensable to access to new markets. One 
way to achieve that is through the use of 
traceability, which can be defined as the ability 
of every actor in the supply chain, from 
producers to final consumers, to follow all the 

stages in the supply chain of a product, being 
able to deliver only safe and high-quality 
products to final consumers. Traceability 
allows the control and identification of every 
single phase in the manipulation of a product.  

 
This article is based on the previous 

case study of a certified papaya producer from 
Tecomán, Colima, México. The company is 
dedicated to the production and 
commercialization of papaya in both the 
national and international markets, exporting 
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the majority of the fruit into the United States 
of America (USA). The papaya producer 
currently implements traceability in its 
operations, complying with both international 
and national standards regarding the safety, 
hygiene, and quality of the fruit.  

 
Traceability has been gaining more 

importance because of the constant demand for 
secured products in the market. Every day, 
more countries are enforcing new regulations 
regarding traceability mainly for the food 
industry, in order to guarantee the safety and 
avoid any kind of risk in customer health 
preventing possible disease outbreaks.    

 
The article is organized as follows. It 

initiates with the literature review, where an 
evaluation of the circular economy model and 
its relationship with traceability is made. In 
addition, different traceability definitions are 
included and a general definition is presented to 
guide this paper. It further makes reference to 
the types and models of traceability. The 
section concludes by making reference to the 
international regulations enforced in the 
attempts to adopt traceability. The methods for 
the development of the article are shown in 
section three.  

 
Subsequently, the results of the 

analysis are presented making an emphasis on 
the importance of traceability for organizations 
since it provides benefits beyond having 
traceable products. Traceability assists 
companies to develop key strategies between 
participants all along the supply chain; it helps 
to prevent possible errors by giving a fast and 
effective response; having transparency in 
every process it improves and creates new 
partnerships, and thus facilitates trade. To 
conclude the article, a brief analysis is made of 
the conducted research.  

 
 

2.  LITERATURE REVIEW 
2.1 Circular economy model 

As stated by the European Parliament 
(2015), a circular economy is a model of 
production and consumption, which involves 
sharing, leasing, reusing. repairing, 
refurbishing, and recycling existing materials 
and products as long as possible.  
 

According to the same institution, the 
use of a circular economy benefits both 
organizations and consumers. Organizations 
can improve the security of the supply of raw 
materials, increase competitiveness, stimulate 
innovation, create new job opportunities, and 
increase economic growth; all these from a 
company’s perspective.  

 
On the other hand, the use of a circular 

economy model shares its benefits to customers 
too. Having more durable and innovative items 
that will help to increase and improve the 
quality of life, at the same time allows time-
saving money in the long-term.  

 
Traceability, along with the circular 

economy model are significant and emerging 
elements that can improve and completely 
change, for good, any company’s activities in 
the entire supply chain. In other words, the use 
of a circular model along with traceability is 
about making decisions thinking about the 
long-term impact, rather than the short-term, 
transforming problems into new opportunities 
creating common value for the long-term 
period.  

 
The combination of traceability 

together with a circular model helps companies 
to be more sustainable, being socially, but also 
environmentally responsible. Companies are 
able to be more efficient at the moment of 
manipulating resources, saving time and costs, 
and reaching new opportunities into new 
potential markets making and adapting reliable 
decisions. 
 
2.2 Traceability  

The need to be able to recall products 
identified as unsafe has become essential to 



protect people from foodborne diseases. Thus, 
traceability is a risk management tool that 
enables food businesses or authorities to 
respond to that need (International Trade 
Centre, 2015). 
 
 The Food and Agricultural 
Organization of the United States (FAO) 
objectives include eliminating food security by 
having more productive and sustainable 
processes. The FAO defines traceability as the 
ability to discern, identify and follow the 
movement of food or substance intended to be 
or expected to be incorporated into a food, 
through all the stages of production, processing, 
and distribution (2017, p.4). 
 

The Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) main goal 
is to make policies to achieve equality, better 
opportunities, and well-being for all. The 
OECD shares the importance of traceability 
defining it as the process by which enterprises 
track materials and products and the conditions 
in which they were produced through the 
supply chain (OECD, 2017).  
 
 Analyzing and sharing the importance 
of traceability, for the purposes of this article, 
the following definition was made to be used to 
guide this paper. Traceability is the ability to 
collect information and monitor every phase in 
the supply chain. It allows actors involved to 
identify and give an answer to any possible 
risks or errors in a more effective and faster 
way. 
 
 2.3 Types of traceability 

Traceability can be divided into three 
types depending on the product classification 
and its production process (Ekon, 2020). 

1. Backward traceability: Makes 
reference to the origin of a product. 
Involves all the activities before the 
production process. 
 

2. Internal traceability: Implicates all the 
processes performed in the production 

stage. It is related to the control a 
product must have inside the company. 
 

3. Forward traceability: Includes the 
activities related to the logistics 
process. There must be an 
identification of the client and the 
product as well as the expiration and 
issued date, among other data.  

 
However, complete traceability can not 

be possible without any of the three types of it; 
in other words, without backward traceability, 
it might not be possible to have forward 
traceability. Collected data from the very first 
phase is necessary to monitor the following 
stages. Each of the types is a complement of the 
previous one.  
 
2.4 Traceability models 

The use of a traceability model helps 
organizations to maintain consistency and 
accurately manipulate data collection along 
with all members in the supply chain. The 
Global Standards One (GS1) is a non-profit 
organization that develops global standards for 
businesses to facilitate and improve efficiency 
and safety in the supply chain; one of their main 
universally recognized standards is the GS1 
barcode. According to the GS1, there are five 
main models of traceability: 
 

1. One-up one-down model: It allows 
organizations to share the necessary 
information between their trading 
partners. 

 
Figure 1. One-up one-down traceability model 

 
Source: Own elaboration based on data from GS1 (2017) 

 
2. Traceability network model: Actors 

collect data in their own local system 
and stage it in a way that other actors 
can have access to it. In this model, 
control permission may vary.  



 
Figure 2. Traceability network model  

 
Source: Own elaboration based on data from GS1 (2017) 

 
3. Centralized database model: Each 

trading partner makes data available to 
be shared in a central database.  

 
Figure 3. Centralized database traceability model 

 
Source: Own elaboration based on data from GS1 (2017) 

 
4. Cumulative tracking model: Push 

method which allows sharing of 
upstream data with parties further 
downstream, but can not be the other 
way around.  

   
Figure 4. Cumulative tracking traceability model 

 
Source: Own elaboration based on data from GS1 (2017) 

 
5. Decentralized and replicated model: A 

combination between the cumulative 
and networked models. In this model 
the data is enhanced and every 
participant in the supply chain is 
involved; participants also have a copy 
of all the data in their local network.  

 
Figure 5. Decentralized and replicated modell 

 
Source: Own elaboration based on data from GS1 (2017) 

 
The use of a traceability model helps to 

organize and manipulate, in an appropriate 
manner, the data collection from actors across 
the supply chain. The selection of a traceability 
model depends on the operations of all the 
participants and the mutual collaboration 
between them. The adoption of a traceability 
model allows a fast, efficient, and effective 
response in the manipulation of a product in any 
type of situation.  
 
2.5 International traceability regulations 

According to GS1 (2015) having a 
standardized traceability system is essential for 
producers who want to export their products to 
the North American and European markets. 
Considering traceability has been gaining more 
relevance, different countries have been 
implementing legislation to regulate the use of 
traceability, with the main intention of 
preventing and even avoid, any type of disease 
outbreak that can directly affect customer’s 
health.  
 
2.5.1 European Union  

Under the General Food Law 
Regulation EC, No 178/2002 food traceability 
is mandated in the European Union. The 
General Food Law establishes that on the 
Union market nothing more than safe products 
can be placed.  
 
 The general objective of the regulation 
includes guaranteeing high levels of protection 
for customers' health, the promotion of fair 
practices, and facilitating global trade. Article 
13 of the law is about traceability; it states that 
traceability shall be established at all stages of 
a product, from production, processing, and 
distribution. 
 



2.5.2 United States of America  
The Food and Drug Administration 

(FDA) Food Safety Modernization Act (FSMA) 
main objective is to focus on preventing any 
foodborne illness in the nation’s food safety. 
Under FSMA, those importing food have the 
responsibility to ensure that their suppliers 
produce food complying with the United 
States’ safety standards (FDA, 2016). 
 
 Recently, because of the most recent 
disease outbreak worldwide, COVID-19, a new 
rule to the FSMA was proposed to be included, 
this one related to the end-to-end food 
traceability across all the food industry as a 
preventive measure.  
 
2.5.3 Australia 

Food safety is governed by the Food 
Safety Act 1991 and regulated by the Food 
Standards Australia New Zealand (FSANZ). 
The 3.2.2 Food Safety Practices and General 
Requirements applies to all food businesses and 
food handlers in Australia.  
 

There must be an inform among the 
food businesses about their health and hygiene 
obligations. The aforementioned standard 
specifies related to the receipt, storage, 

processing, display, packaging, transportation, 
disposal, and recall of food.   

 
2.5.4 Canadá 

The traceability requirements were 
based on the Codex Alimentarius, under the 
Safe Food for Canadians Regulations Act 
(SFCR). Traceability documents are 
mandatory, in those documents, companies 
should be able to identify where the food was 
sourced, and to who is provided.  
 
2.5.5 Brazil  

The Brazilian Association of 
Supermarkets (ABRAS) launched in 2012 the 
initiative Food Traceability and Monitoring 
Program (RAMA). The RAMA program, in 
partnership with the GS1 Brazil, uses the GS1 - 
128 barcode standard in order to access relevant 
information about a product at the same time 
that enables actors to manage and ensure 
quality in the food supply chain.   
 
 The program is focused on facilitating 
agents to guide the food chain to identify 
opportunities to improve and qualify the grower 
till the supermarket (Global G.A.P, 2019). 
 

Table 1. Main international regulations regarding traceability 

Institution Regulation Country Year 

European Commission General Food Law EC No 
178/2002 

European Union 2002 

Food and Drug Administration 
(FDA) 

Food Safety Modernization Act 
(FSMA) 

United States 2011 

Brazilian Association of 
Supermarkets (ABRAS) 

Food Traceability and 
Monitoring Program (RAMA) 

Brazil 2012 

Canadian Food Inspection 
Agency 

Safe Food for Canadians Act Canadá 2012 

Food Standards Australia New 
Zealand (FSANZ) 

Standard 3.2.2 Food Safety 
Practices and General 
Requirements 

Australia 2014 

Source: Own elaboration 

 



 Countries part of the European Union 
have been implementing traceability as an 
obligatory manner. Regulations may vary from 
country to country, in any case, they do have 
one same objective: to prevent and reduce any 
type of illness in the food supply chain of a 
product by the implementation of traceability in 
the supply network of a product.  
 

In the specific case of developing 
countries, the attempts on implementing 
traceability, especially for SMEs, have been 
mostly with the use of paper registration of 
data, which might be useful as a first attempt to 
start implementing traceability in the case of 
small businesses, nevertheless the use of digital 
data registration will be necessary in the near 
future.  
 

Different types of technologies can be 
used to implement traceability in an optimal 
way. Softwares, bar codes, Quick Response 
codes (QR codes), among other instruments are 
the most common ones. Digital registration 
processes are less time consuming, they allow 
better and easier access to information.  
 

Blockchain is a technology that has 
been related to traceability. The use of 
blockchain across the supply chain allows a 
more effective and accurate data collection and 
validation. Every actor in the supply chain, 
from producers to final consumers, are able to 
trace products in real-time. Businesses have to 
take into consideration the creation of a 
collaborative system recording data allowing a 
fast and effective response.  

 
The lack of resources and the right 

infrastructure can be a challenge; however 
another difficulty to be able to adopt 
technologies is the creation of a practical and 
technical solution where every single actor in 
the supply chain would be able to use and 
implement, but also, can afford the prices 
implied. 

 
3.  METHODS 

The development of this article has a qualitative 
approach. Based on a previous case study, the 
paper has the intention to demonstrate the 
impact traceability has on businesses. 
Nevertheless, it also presents the possible 
challenges at the moment of adopting new 
technologies for the adoption of traceability in 
the whole supply chain.  
 
 The main objective of this article is to 
corroborate the positive impact that traceability 
has on organizations. As mentioned before, the 
article is focused on a previous case study of a 
certified papaya producer from Tecomán, 
Colima exporting the products to the United 
States, all this, by implementing traceability in 
its operations.  
 
 For the development of this paper, 
primary and secondary data were collected. As 
primary data, on December 2019, a field visit 
was conducted to the company in Tecomán, 
Colima where an interview was made with the 
logistics and the innocuity managers inside the 
firm. In addition, the company was invited to 
answer an electronic survey to supplement the 
data already collected. On the other hand, 
information to complement the analysis was 
gathered from secondary data.  
 
 The methodology of this article is 
intended to be used as a guide for businesses to 
better understand and adopt a wider perspective 
about the implications of implementing 
traceability in their current processes. Based on 
a real case study, organizations can design and 
enact a traceability system adapted to their 
operations.  
 
4.  RESULTS 
The use of traceability involves win-win 
situations, companies implement vital strategic 
initiatives between key actors across the supply 
chain, this leads to transparent processes. 
Transparency is an important concept these 
days; consumers want to know what is behind 
the product they are consuming. Transparency 



helps to achieve that; it allows to have better 
relations with suppliers, by knowing them 
better, creating partnerships.  
 
4.1 About the company 

Located in Tecomán, Colima, the 
studied company started operations in 2014; it 
is dedicated to the production and distribution 
of papaya. Having most of its production units 
certified by the National Service of Safety, 
Innocuity and Agri-Food Quality (Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, SENASICA by its Spanish 
initials), the company exports 90% of its 
products to the market in the United States.  
 

As noted above, the company is mainly 
focused on the commercialization of the fruit to 

the market in the United States. One of the main 
risks in the papaya industry is the 
contamination of the fruit with salmonella, a 
group of around 2.300 different species of 
bacterias that may cause gastrointestinal illness 
and fever (Ross, 2018).  
 

In the United States, there have been 
different salmonella outbreaks linked to 
Mexican papaya exporters. One of the recent 
salmonella outbreaks linked to the Mexican 
papayas was in 2017, where the contamination 
of the fruit affected directly the papaya imports 
of the United States from Mexico, as it is shown 
in the following table, there was a decrease in 
the value of the imports in bilateral trade. 

 

Table 2. Bilateral trade between the USA and Mexico (papayas) 

PAPAYAS (PAWPAWS) FRESH 

United States of America's imports from Mexico (Thousand USD) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

66.284 69.284 89.561 91.848 97.104 85.272 86.576 92.351 

United States of America's imports from world (Thousand USD) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

96.97 102.036 117.555 129.341 133.593 121.932 125.222 129.858 

Source: Own elaboration based on data from Trade Map ( 2019) 
 
The adoption of traceability in the 

papaya company stems from the need to 
improve and guarantee the papaya exported is 
free of any contamination, especially 
salmonella, one of the most typical 
contaminants of this fruit. Implementing 
traceability in their processes, the papaya 
company is able to comply with the national 
and international standards to be able to 
distribute the fruit in both markets.  
 
 The implementation of traceability 
might not be a simple process since it implies 
changes within the organization, in particular in 
the business model and culture adopted. The 
papaya company in order to start implementing 
traceability increased awareness in personnel 

about the importance of quality and safety in 
the processes of the fruit by having constant 
training creating a team culture among all the 
members participating.  
 

During the interview, the logistics 
manager emphasizes the importance the 
company has on achieving and offering safe 
products: 

We are very concerned about the 
quality of the product reaching the 
United States, the country where we 
export; we are worried about hygiene, 
quality and to keep the company in a 
position to be recognized in the U.S 
market. Collaborators, both 
administrative and in production, are 



very concerned about the health and 
taking care of those types of 
salmonella. - Logistics Manager 
(December 12, 2019). 
 
The company during training and 

lectures among the employees ensures 
awareness of the responsibility they have as 
employees and as a company; makes sure they 
comply with the safety and hygiene rules inside 
the organization. 
 

Traceability in the studied company is 
divided into three different types: 

● Backward traceability: All the 
activities involved before the 
production process of the fruit. From 
suppliers to soil preparation. 

● Internal traceability: Encompasses the 
application, cultivation, and harvest of 
the fruit.  

● Forward traceability: From packaging 
the fruit to transporting it to the final 
destination.  

 
Figure 6. Visual representation of the traceability system implemented by the papaya producer. 

 
Source: Own elaboration based on data from the interview made with the managers of the company 

 
The papaya company registers both the 

internal and external processes the fruit went 
through. For the specific case of the export 
processes, during the interview it was 
mentioned that every production unit must have 
a person responsible for the innocuity of that 
export unit: 

Previously it was seen as an 
expense, now we see it as a 
necessity. - Logistics Manager 
(December 12, 2019).  

 
To register the data collection from the 

different procedures, the company uses 
instruments such as a logbook, where all the 

relevant information regarding the 
manipulation of the fruit is written. The 
information recorded from the different 
instruments is used by the producers in every 
phase of the production process of the fruit, and 
if necessary, the data can be shared with 
regulatory authorities and clients.  

 
Even though the papaya company has a 

very organized data collection system, which 
involves all the stages of the fruit, most of the 
data registration is made on paper. As 
technology is advancing, in the near future it 
would be essential to have digital registration, 
since it allows easier, more effective, and faster 
access to information.  



 
4.2 Traceability complying with future 
market requirements 

The implementation of traceability is 
about talking about long-term impacts; it is 
about being socially responsible at the moment 
of increasing transparency for every actor in the 
supply chain, from suppliers, producers, to final 
consumers.  
 

Traceability allows the structure of 
operations, companies are able to trace and 
control every single phase in the manipulation 
of a product during the whole supply chain. 
Setboonsarng, S; Sakai, J; Vancura, L (2009) 
states that traceability might not ensure food 
safety, nevertheless, it allows a faster and 
effective response to food safety problems, 
since it enables quick identification of problem 
sources and location in the supply chain.  

 
Implementing traceability into a 

company can be a challenging but possible 
process. Companies have to design a 
traceability system that meets their specific 
needs, adapting it to their current operations. 
The majority of organizations, especially 
SMEs, do not have the necessary financial 
resources or either the right information about 
traceability to be able to adopt it. Nevertheless, 
traceability benefits outweigh the negatives.  
 

Traceability has been gaining more 
importance since it works as a tool to prevent 
risks in the supply chain; for the food industry, 
traceability helps to prevent possible disease 
outbreaks. As mentioned before, in the specific 
case study made, papayas can be contaminated 
with Salmonella. 

 
In the United States, the most recent 

salmonella outbreak was in 2019 where the 
exported papayas to the country were 
contaminated. During the interview with the 
personnel of the company analyzed, they were 
asked about the salmonella outbreak, whether 
the company faced any problems with it. Since 
traceability was already implemented in its 

operations, the company did not have any 
problem, being able to demonstrate the fruit 
was free of any contaminant continuing with 
the export process as normal.  

 
Having traceability already 

implemented in its operations, the papaya 
producer can take advantage at the moment of 
entering new markets in the United States, but 
also in some other countries such as the ones in 
Europe, where traceability is a key element to 
guarantee high-quality products. 

 
The papaya company is able to identify 

if for any reason the fruit is contaminated, in 
which part of the process that happens, give a 
solution to it, and continue with the processes 
as efficiently as possible. This is how 
traceability works. Companies applying 
traceability to their supply chain are able to 
recognize possible risks or errors in their 
operations.  

 
By collecting and registering every step 

a product goes through, companies have better 
control, understanding, and adding value to 
their operations and products offered. Initiating 
with a diagnosis of the entire enterprise, 
identifying key areas for improvements; 
implementing strategies, and testing them, to 
finally implement the ones that better fit to their 
processes.  

 
Traceability helps companies to 

endorse their job, without hiding any relevant 
information regarding the product they are 
offering, from production, commercialization, 
to final consumers. Companies can save 
resources and increase efficiency by going from 
a linear to a circular model by the 
implementation of traceability. 

 
5.  CONCLUSIONS 
The use of traceability not only helps 
organizations to comply with non-tariff 
barriers, but also to decrease logistics costs, 
improve a company’s reputation, create trust 
relationships, and avoid uncertainty in 



operations. The collaboration between every 
actor in the supply chain is important to 
strengthen traceability. Actors need to work 
together to be able to participate in a single 
traceability model that meets the needs of every 
participant in the supply chain. Traceability 
allows organizations to guarantee an immediate 
response to any possible risk in the supply 
chain, decreasing uncertainty, providing and 
adding value to the products offered.  
 
 The case study made led us to conclude 
three important aspects: 

1. The use of traceability is a critical 
factor at the moment of expanding 
operations to new markets, especially 
the ones demanding strict measures to 
comply with quality and safety 
standards, all this to protect customer’s 
health.  
 

2. It is important for Small and Medium 
Enterprises (SMEs) to adopt new 
practices and technologies to anticipate 
future market requirements, all this in a 
competitive and globalized 
environment. 
 

3. It is essential for any organization to be 
responsible and committed, not only 
socially, but also environmentally, by 
having transparency in their processes.   

  
Global collaboration, driven by multi-

stakeholder collaborative schemes, is the key to 
success in traceability (United Nations, 2014). 
For organizations adopting traceability for the 
first time, it is recommended to use a 
traceability model that better fits their 
operations. To create a collaborative model 
between every partner participating, in order to 
optimize processes, better communication 
between them, and thus, improving processes 
facilitating trade.  
 
 Nowadays, consumers are more aware 
of the product they consume: origins, materials, 
and the conditions under which the products 

were manipulated. Companies implementing a 
traceability system can have access to all that 
information, being able to respond to any 
situation related to the life cycle of the products 
they offer; and respond to any inconvenience 
that may occur in real-time.  
 
 The use of traceability benefits 
organizations at the moment of obtaining new 
certifications. Having a traceability system, 
every company is able to endorse its work, 
without hiding any relevant information related 
to every phase in its whole supply chain, having 
traceable products and transparent processes, 
being able to prove that in real-time with the use 
of technology. As mentioned in previous 
sections, organizations may face difficulties in 
adapting traceability, mainly for the lack of 
financial resources, but also the lack of 
knowledge about this relevant topic.  
 

The regulations or programs enforcing 
the use of traceability have been increasing 
their demand in many countries. Developing 
and developed countries are in a better position 
to adopt these practices. Analyzing the case of 
the papaya producer, the principal driver for the 
implementation of traceability was the concern 
about quality and hygiene in the manipulation 
of the fruit along with the mandatory 
regulations demanded by the neighboring 
country.  

 
The studied company understands and 

shares the importance and benefits of 
traceability. One of the main findings of the 
article is that most small businesses do not 
consider technology or data digitization as a 
fundamental element to implement traceability, 
due to the fact that paper registration is simpler 
for the members to use as well as it helps them 
to fulfill and collect all the necessary data being 
able, in the case of the papaya producer, to 
export to the market in the United States. 

 
Implementing traceability inside a 

company involves investments of time, skills, 
and capabilities. Corporations must be open to 



new ideas, abandoning traditional focus by the 
adoption of wider overviews. Governments 
play an important role in these tasks, as they are 
key factors to stimulate innovation and support 
those activities for different companies by 
enacting norms and rules to operate. By having 
the right tools for action, companies can be 
driven for success, achieving their goals and 
creating value for the long-term.    
 

Another important aspect of 
traceability to make it function is the creation 
of a team culture where all the personnel inside 
a company understand, are committed, and 
engaged in learning and make good changes, 

working on the same line. Businesses would 
understand better how their supply chain works, 
they would have detailed information that can 
be used for better decisions inside the company, 
and final consumers will have the certainty they 
are consuming only high-quality products.  
 

These days, any organization, in any 
industry, must be able to verify every stage in 
its supply chain. By having traceable products, 
companies implementing traceability are able 
to identify in which part of the processes there 
might be any possible risk or error, being able 
to prevent any failure in the supply chain.
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Resumen 

 
Abstract 

El presente estudio tiene la finalidad de identificar el 
impacto de la crisis hipotecaria financiera del 2008 en la 
estructura de capital en las empresas públicas mexicanas 
listadas en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  Se realizó el 
análisis tanto para el total de las empresas como para 
grupos de empresas clasificadas de acuerdo con su 
retorno sobre los activos (ROA) y al valor de sus activos. 
Se encontró que el apalancamiento general de todos los 
grupos incrementó de 2007 a 2009, siendo que el primer 
año el apalancamiento por medio de pasivos circulantes 
incrementó una mayor proporción que el financiamiento 
a largo plazo; en el segundo año, el efecto a largo plazo 
se incrementó y el de corto plazo se redujo. Se sugieren 
abrir líneas de investigación para identificar las causas 
por las cuales el apalancamiento de las empresas se 
homogenizó a lo largo de los años, y si los resultados son 
coincidentes con el apalancamiento de la actual crisis 
económica derivada por la pandemia del SARS-COV-2. 

 
Palabras clave: crisis hipotecaria, crisis del 2008, 
estructura de capital, decisiones financieras, 
financiamiento. 
Códigos JEL: G32, G17, G12, G30 

The aim of this study is to identify the impact of 
the 2008 financial mortgage crisis on the capital 
structure of Mexican public companies listed in 
the Price and Quotation Index (IPC) of the 
Mexican Stock Exchange (BMV). The analysis 
was carried out both for the total number of 
companies and for groups of companies classified 
according to their return on assets (ROA) and the 
value of their assets. It was found that the general 
leverage of all groups increased from 2007 to 
2009, being that the first year the leverage through 
current liabilities increased a greater proportion 
than the long-term financing; in the second year, 
the long-term effect increased and the short-term 
effect decreased. It is suggested to open lines of 
investigation to identify the causes by which the 
leverage of the companies became homogenized 
over the years, and if the results coincide with the 
leverage of the current economic crisis derived 
from the SARS-COV-2.  
Key words: subprime crisis, capital structure, 
financial decisions, financing, indebtedness. 
JEL Codes: G32, G17, G12, G30 

  

1. INTRODUCCIÓN  
La crisis hipotecaria de 2008 causó estragos 
en todo el mundo, sobre todo en las economías 
que tienen una fuerte relación comercial con 

Estados Unidos como la que tiene con 
México. La deficiente gestión de créditos en 
Estados Unidos fue el origen de la crisis. En 
consecuencia, se desencadenó la quiebra de 
varios bancos en el país, siendo que la Reserva 



Federal abrió líneas de crédito, adquirió 
valores comerciales de cartera privada y 
redujo las tasas de intervención. Por su parte, 
las consecuencias para México fueron la baja 
de remesas por parte de los trabajadores 
migrantes y la contracción del comercio 
internacional (Rivera y Campuzano, 2009; 
Correa, 2010; Ocampo, 2009; Calderón y 
Bielma, 2017). Varios autores señalan que las 
crisis financieras traen como resultado 
cambios en el apalancamiento en las 
empresas, siendo que la deuda a largo plazo es 
sustituida por deuda a corto plazo (Alves y 
Francisco, 2015; Christensen et al., 2015; 
Lopes, 2017; Puntaier, 2010; González, 2014 
y Custódio et al., 2013).   

El presente estudio tiene la finalidad de 
identificar el impacto de la crisis hipotecaria 
financiera del 2008 en la estructura de capital 
en las empresas públicas mexicanas listadas 
en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Para 
fines de este estudio la pregunta de 
investigación fue: ¿Cuál fue el impacto de la 
crisis financiera del 2008 en la estructura de 
capital en las empresas públicas mexicanas 
listadas en el IPC?  

Para la realización de este estudio se 
tomaron empresas cuyos datos estaban en 
pesos mexicanos y que tenían datos de 2004–
2016. Los datos se obtuvieron de la base de 
datos de Standard & Poors (2021). 

Los resultados de la investigación son 
coincidentes con Christensen et al. (2015), 
Lopes (2017), Alves y Francisco (2015), 
Puntaier (2010), González (2014) y Custódio 
et al. (2013); en tanto que el apalancamiento 
incrementó durante la crisis hipotecaria del 
2008 para 15 empresas públicas mexicanas 
listadas en el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). También es coincidente con los 
autores con respecto a que la deuda a largo 
plazo es sustituida por deuda a corto plazo en 
el año de la crisis; sin embargo, un año 
después la deuda a corto plazo se reduce e 
incrementa la deuda a largo plazo. 

De esta forma, el trabajo se estructura 
de la siguiente manera: en el apartado dos, se 
presentará el marco teórico que describe tanto 
el impacto de la crisis financiera hipotecaria 

del 2009 en México y en la estructura de 
capital de las empresas en general, como la 
concepción de la estructura de capital y 
mediciones del apalancamiento. En la sección 
tres se establece la metodología para la 
realización de un estudio de carácter 
cuantitativo donde se estudian las variables de 
pasivos totales / activos totales, pasivos a 
largo plazo / activos totales y pasivos 
circulantes / activos totales. Así mismo, en 
esta sección se determinan los diferentes 
análisis realizados, empezando por estadística 
descriptiva; seguido por pruebas t para 
determinar si la comparación de medias por 
año de las variables mencionadas muestra que 
éstas son estadísticamente iguales; y se 
termina con análisis ANOVA donde se 
identifican las diferencias de la media del 
crecimiento de activos totales con respecto a 
pasivos totales, pasivos a largo plazo y 
pasivos circulantes para los años 2008 y 2009. 
En la sección cuatro se presentarán los 
resultados y la discusión de los mismos. Por 
último, en la sección cinco, se presentan las 
conclusiones a las cuales se llegaron en este 
estudio. 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Crisis hipotecaria financiera y efecto 
en el apalancamiento. 
La crisis hipotecaria de 2008 originada en 
Estados Unidos, también llamada subprime, 
se extendió globalmente. Se pueden 
identificar dos factores importantes que 
desataron la crisis. Uno de ellos es la creciente 
oferta y demanda de bienes raíces. El segundo 
se refiere a la deficiente gestión de títulos 
financieros que se describe a continuación. En 
2004 se registra la liberalización de los 
requisitos de capital de la banca de inversión, 
desregularización de hipotecas de baja 
calidad, propagación de derivados financieros 
llamados “permutas de riesgo de 
incumplimiento del deudor” (credit default 
swaps), incremento de activos financieros que 
no estaban incluidos en las hojas de balance 
de las instituciones financieras (sino que más 
bien permanecían en manos de intermediarios 
no regulados que fungían como fondos de 
inversión alternativos (hedge funds), y 
captación de recursos a corto plazo para 



invertirlos a largo plazo.  Todo lo anterior 
llevó a incrementar el apalancamiento tanto 
personal como empresarial (Ocampo, 2009). 

En consecuencia, el crédito se paralizó, 
las entidades financieras se descapitalizaron y 
se contrajo la actividad productiva de países 
industrializados. Estados Unidos sufrió la 
quiebra de algunos bancos como Bear Stearns 
que demeritó el mercado de valores que estaba 
respaldado por hipotecas, lo que ocasionó 
inmediata desconfianza en el mercado. Para 
solventar la situación, la Reserva Federal, en 
aras de mejorar la liquidez, empezó a abrir 
líneas de crédito al sector privado, a adquirir 
valores comerciales (de cartera privada) y a 
reducir las tasas de intervención reflejadas 
primeramente en los bonos del Tesoro a corto 
plazo, el mercado interbancario y las tasas 
tanto de depósito y crédito del sistema 
bancario; y después al mercado de capitales e 
hipotecario (Ocampo, 2009). 

Ocampo (2009) menciona que los 
mecanismos de transmisión de la crisis hacia 
otros países como México fueron: la baja de 
remesas por parte de trabajadores migrantes y 
la contracción de comercio internacional. 
Calderón y Bielma (2017) puntualizan que los 
efectos para México fue una contracción de 
6% de 2007 a 2009, teniendo una 
recuperación en 2010; adicionalmente, los 
autores indican que, este el ciclo económico 
duró 7.5 años. 

Rivera y Campuzano (2009) indican 
que los principales efectos de la crisis se basan 
en la volatilidad en las tasas de interés, tipo de 
cambio, precios internacionales de 
hidrocarburos y de precios de productos y 
servicios. Así, por la fuerte relación en la 
balanza comercial entre México y Estados 
Unidos, México se vio afectado por la fuga de 
capitales ya que las empresas domésticas más 
importantes demandan fuertes fondos 
externos y tienen muchos pasivos en dólares. 
(Rivera y Campuzano, 2009; Correa, 2010). 

Una de las principales afectaciones de 
la crisis hipotecaria financiera del 2008 fue el 
efecto en el apalancamiento. Alves y 
Francisco (2015) y Christensen et al. (2015) 
mencionan en momentos de crisis financieras 
las empresas suelen incrementar el 
apalancamiento general. Varios autores 

establecen que los inversionistas e 
intermediarios financieros se volvieron más 
aversos al riesgo, de forma tal que se 
incrementaron las tasas de interés y costos de 
agencia tanto de emisión de bonos como de 
contratación de deuda a largo plazo (Lopes, 
2017; Alves y Francisco, 2015; Puntaier, 
2010; González, 2014 y Custódio et al., 2013). 
Esto, ligado a un incremento de asimetrías de 
información, ocasionó la sustitución de deuda 
a largo plazo por la deuda a corto plazo 
(Lopes, 2017; Alves y Francisco, 2015; 
Puntaier, 2010; González, 2014 y Custódio et 
al., 2013). 

Algunos autores como Lopes (2017), 
Myers (1984; 2001) y Rivera y Campuzano 
(2009) aseguran que la estructura de capital en 
las empresas responde a restricciones y 
objetivos que las mismas empresas se 
establecen en cuanto a la relación 
deuda/activos totales. Así, se ha documentado 
que el refinanciamiento de deuda a largo plazo 
se puede obstaculizar ya que, debido a la 
sustitución de deuda de largo plazo por deuda 
de corto plazo, los flujos de efectivo se 
acortan o limitan (Jensen y Meckling, 1976; 
Jensen, 1986) y además aumenta el riesgo de 
impago, el riesgo de adquisición o 
contratación de financiamiento en un futuro y 
el riesgo de quiebra (Alves y Francisco, 2015; 
Jensen y Meckling, 1976; Jensen, 1986). Por 
lo tanto, la calificación crediticia de las 
empresas se ve afectada y las tasas de interés 
suben (Alves y Francisco, 2015). Custódio et 
al. (2013) indican que la deuda a corto plazo 
debe ser renegociada con mayor frecuencia, lo 
que ocasiona que las condiciones de la 
financiación se vean afectadas por una crisis 
financiera.   

Chen et al. (2018), Zeitun et al. (2017) 
y Lopes (2017) aseguran que el otorgamiento 
de financiamiento por medio de deuda a largo 
plazo (en forma bonos o préstamos bancarios) 
depende de las características de la empresa.  
Uno de los aspectos a tomar en cuenta son la 
posesión de activos tangibles (o fijos) ya que 
sirven como garantía (Chen et al., 2018; 
Lopes, 2017). Otro factor decisivo es la 
perspectiva de crecimiento de la empresa 
(Zeitun et al., 2017). 
2.2. Estructura de capital y 



apalancamiento.  
Existe coincidencia en cuanto a la definición 
de estructura de capital entre diversos autores 
(proporción de pasivos y capital con respecto 
a los activos de una empresa o la distribución 
del financiamiento); sin embargo, no hay un 
consenso con respecto a la medición de la 
estructura de capital. Algunos autores 
mencionan que las razones financieras que 
miden la estructura de capital son las razones 
de apalancamiento que se refieren a la razón 
de deuda total a activos y la razón de deuda a 
capital (Myers, 1984, 2001; Modigliani y 
Miller, 1958; 1963; Miller 1977; Stiglitz, 
1969; Fama y French, 2002; Shyam-Sunder y 
Myers, 1999; Donaldson, 1961; Arias et al., 
2009; Rodríguez, 2003). 

Modigliani y Miller (1958) establecen 
que las empresas buscan la maximización de 
utilidades, a través de la búsqueda de 
proyectos cuyos rendimientos sean superiores 
al costo de capital (expresado en su 
Proposición III). Así, la inversión de 
proyectos incrementará la base de activos, 
seguido por la necesidad de financiamiento. 
Por esto, los ejecutivos de una empresa deben 
tomar la decisión de financiarse tanto de 
deuda como de capital (Jensen y Meckling, 
1976). En consecuente, la elección de 
financiamiento puede cambiar la rentabilidad 
de la empresa (Modigliani y Miller, 1963; 
Miller 1977; Jensen y Meckling, 1976; 
Jensen, 1986) y por lo tanto afectar el retorno 
sobre los activos. 

3. MÉTODO 
El objetivo de este estudio es identificar el 

impacto de la crisis financiera del 2008 en la 
estructura de capital en las empresas públicas 
mexicanas listadas en el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). Para la realización de este 
estudio se utilizó la base de datos de Standard 
& Poors® de donde se obtuvieron datos 
anuales de empresas de 13 años que 
comprenden de los años fiscales 2004-2016. 
Este periodo de tiempo se eligió dado que, 
según Calderón y Bielma (2017), el ciclo de la 
crisis en México derivada de la crisis 
hipotecaria de Estados Unidos duró de 2007 a 
2014. Además, es importante visualizar la 
tendencia de la estructura de capital antes y 
después de la crisis. Se obtuvo una muestra por 
conveniencia, conformada de 15 empresas 
públicas mexicanas pertenecientes al Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) mostradas en el 
Apéndice I; éstas cotizaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) a lo largo de los 
13 años de este estudio. Se omitieron las 
empresas clasificadas en el sector de 
“servicios financieros” según la BMV dado 
que tienen regulaciones específicas y alto 
apalancamiento por lo que pueden alterar los 
resultados (Skopljak y Luo, 2012). Por lo 
anterior, esta investigación se clasifica como 
cuantitativa longitudinal. 
 En la Tabla 1 se observan las variables 
que se tomarán en cuenta para el análisis 
estadístico de este estudio a las cuales se les 
denominará “variables del estudio” y serán: 
pasivos totales / activos totales, pasivos totales 
a largo plazo / activos totales y pasivos 
circulantes totales / activos totales (ver Tabla).

Tabla 1. Variables obtenidas de Standard & Poors (2021) y variables calculadas. 

Nombre de la variable Formato de la variable Cálculo 
P/A Porcentaje 'Pasivos totales' / 'Activos totales' 

PL/A Porcentaje 'Pasivos a largo plazo totales' / 'Activos totales' 
PC/A Porcentaje 'Pasivos circulantes totales' / 'Activos totales' 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se realizaron dos clasificaciones con la 
finalidad de identificar si algún grupo de 
empresas mostraba algún cambio en cuanto a 

la estructura de capital de las empresas (ver 
Tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación de las empresas según activos totales y ROA. 

 Activos Activos totales ROA  



totales 

Empresa 

Valor (en 
millones 
de pesos) Clasificación Valor Clasificación 

Alfa, S. A. B. de C. V. $110,970 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

3.03% Menor de 6% 

Arca Continental, S.A.B. de C.V. $21,659 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

10.08% Mayor o igual a 6% 

CEMEX, S.A.B. de C.V. $623,622 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

1.49% Menor de 6% 

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de 
C.V. 

$55,504 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

7.63% Mayor o igual a 6% 

Fomento Económico Mexicano, 
S.A.B. de C.V. 

$187,345 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

5.79% Menor de 6% 

Gruma, S.A.B. de C.V. $44,435 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

3.17% Menor de 6% 

Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, S.A.B. de C.V. 

$9,860 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

6.88% Mayor o igual a 6% 

Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
S.A.B. de C.V. 

$28,142 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

5.97% Menor de 6% 

Grupo Aeroportuario del Sureste, 
S. A. B. de C. V. 

$17,375 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

7.44% Mayor o igual a 6% 

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. $58,506 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

5.08% Menor de 6% 

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. $91,099 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

9.35% Mayor o igual a 6% 

Grupo Televisa, S.A.B. $122,852 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

5.45% Menor de 6% 

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. $52,712 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

8.25% Mayor o igual a 6% 

Promotora y Operadora de 
Infraestructura, S. A. B. de C. V. 

$14,227 Menores de $50,000 millones de 
pesos 

7.02% Mayor o igual a 6% 

Wal-Mart de México, S.A.B. de 
C.V. 

$118,464 Mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos 

11.35% Mayor o igual a 6% 

Fuente: Elaboración propia.

 La primera clasificación tomó en cuenta 
el valor de los activos dado que las empresas 
buscan invertir en proyectos de inversión y 
dicha inversión debe ser financiada por 
mercado de deuda o de capital (Modigliani y 
Miller, 1958). Este grupo incluyó empresas 
con activos menores a $50,000 millones de 
pesos, y otro grupo incluyó empresas con 
activos iguales o mayores $50,000 millones de 
pesos (que se registraron en 2008). La segunda 
clasificación se realizó en función del retorno 
sobre los activos (ROA) dado que la decisión 
de financiamiento puede afectar la 
rentabilidad de la empresa (Jensen  1976, 
1986; Zeitunet et at., 2017; Modigliani y 
Miller, 1958, 1963; DeAngelo, H. y Masulis, 
R. W., 1980; Miller, 1977; Myers, 1984, 2001; 
Fama y French, 1998; MacKie‐Mason, 1990); 
por lo tanto, las empresas se dividen en las 
empresas con ROA menor de 6%, y las 

empresas con ROA mayor o igual a 6% 
(siendo que la mediana es de 6.88%, lo cual se 
utilizó como referente para dividir los dos 
grupos). 
 El análisis estadístico se ejecutó de la 
siguiente forma: a través de Minitab®, se 
realizó un estudio de estadística descriptiva, 
posteriormente se realizaron pruebas 
ANOVA; y se finalizó con pruebas t. Dado 
que el interés es conocer el impacto en la 
estructura de capital después de la crisis del 
2008, se analizaron las variables calculadas 
por año mencionadas en el párrafo anterior por 
medio de medidas de tendencia central 
(media) y medidas de dispersión (desviación 
estándar) tanto del total de las empresas como 
de cada grupo (ver Apéndice II). Así, se 
obtuvo el coeficiente de variación (al dividir la 
desviación estándar entre la media) mismo que 
permite observar la dispersión de datos con 



respecto a la media.  
 El análisis de medidas de tendencia 
central y dispersión sirven como base para 
realizar una prueba ANOVA. La prueba 
ANOVA tiene como finalidad establecer si las 
medias por año de cada una de estas variables 
no tienen diferencias estadísticamente 
significativas, es decir, que son iguales entre 
los años. Para aseverar el hecho de que no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas se debe comparar el valor p que 
arroja la prueba con el nivel de significancia 
para evaluar la hipótesis nula. La hipótesis 
nula indica que las medias son iguales. 
 Así, en la Ecuación 1 se establecen la 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa con un 
nivel de significancia (α) de 0.05. 

Hipótesis 
nula 

Todas las medias son 
iguales 

(1) 

Hipótesis 
alternativa 

No todas las medias son 
iguales 

 

 Si p > α, indica que no se cuenta con 
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 
nula la cual indica que todas las medias son 
iguales. Si p ≤ α, entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que no todas las 
medias son iguales. El nivel de significancia 
(α) utilizado para la prueba ANOVA fue de 
0.05 el cual indica un riesgo de 5% de llegar a 
la conclusión de que hay una diferencia 
cuando en realidad no la hay. Para la 
realización de esta prueba se estableció 
igualdad de las varianzas ya que se cuenta con 
15 empresas (menos de 30) (Levin y Rubin, 
2004). 
 Posteriormente se realizó una prueba t 
para dos muestras para cada uno de los grupos 
de empresas, de la media del crecimiento de 
los activos totales con las variables: a) 
crecimiento de pasivos totales, b) crecimiento 
de pasivos circulantes totales, y c) crecimiento 
de pasivos a largo plazo totales. 
 La prueba t pretende determinar si la 
diferencia entre las medias de las variables es 
estadísticamente significativa. Dado que se 
tienen menos de 30 datos, se estableció 
igualdad de varianzas para este análisis. 
 Para la prueba t para dos muestras, la 
hipótesis nula indica que la diferencia entre las 
variables para cada año no es estadísticamente 

significativa.  En la Ecuación 2 se muestra la 
hipótesis nula y alternativa para un nivel de 
significancia (α) de 0.05. 
𝐻₀: 𝜇₁ −  µ₂ =  0 (2) 
𝐻₁: 𝜇₁ −  µ₂ ≠  0  
 Donde μ₁ se refiere a la media de la 
variable de crecimiento de los activos totales; 
y µ₂ se refiere al crecimiento de los pasivos 
totales, crecimiento de los pasivos a largo 
plazo totales y crecimiento de los pasivos 
circulantes totales. 
 Lo anterior se evalúa comparando el 
valor p con respecto al nivel de significancia. 
En el caso de que p ≤ α, se rechaza la hipótesis 
nula de modo que la diferencia entre las 
medias es estadísticamente significativa. Si p 
> a, entonces no se cuenta con suficiente 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, 
siendo que la diferencia entre las medias no es 
estadísticamente significativa. El nivel de 
significancia (α) fue de 0.05 lo que indica un 
riesgo de 5% de concluir que existe una 
diferencia cuando no hay una diferencia real. 

4. RESULTADOS 
4.1. Estadística descriptiva. 
En esta sección se muestran las medidas de 
tendencia central para las variables del estudio 
que son: P/A, PL/A y PC/A. Las medidas de 
tendencia central y dispersión estudiadas son; 
media, desviación estándar y coeficiente de 
variación. 

La Figura 1 muestra las medias de P/A 
(línea a), PL/A (línea b), y PC/A (línea c) para 
todas las empresas. En la Figura 1 se puede 
ver cómo el índice de P/A (línea a) de 2007 a 
2008 tienen incremento de 41.6% a 45.6%. 
(9.5% incremental), y del año 2008 al 2009 se 
observa un ligero incremento de 45.6% a 
46.1% (1.2% incremental). 

En las gráficas de las Figuras 2 y 3 se 
logra ver que la variable de P/A (línea a) 
incrementa del año 2007 al año 2008. En la 
Figura 2 se muestran los grupos de empresas 
con mayor crecimiento en esta variable del 
año 2007 a 2008. Estos son: activos menores 
de $50,000 millones de pesos (a la izquierda) 
(de 32.7% a 39.6%) y ROA menor de 6% (a 
la derecha) (de 44.3% a 52.1%). Sin embargo, 
de estos grupos de empresas se puede 
observar que la variable de PL/A (línea b) 



tuvo un incremento consecutivo del año 2007 
al 2008, y del 2008 al 2009. También, se 
puede observar que PC/A (línea c) tuvieron un 

incremento en el año 2007 a 2008; sin 
embargo, se redujo del año 2008 a 2009. 

 

Figura 1. Medias de P/A (línea a), PL/A (línea b), y PC/A (línea c) de la muestra de empresa de los años 
2004-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Medias de los pasivos totales / activos totales (línea a), pasivos a largo plazo totales / activos totales 
(línea b), y pasivos circulantes totales / activos totales (línea c) de los años 2004-2016. 

  
Fuente: Elaboración propia.

Así, en la Figura 3 se aprecia que, para 
los grupos de empresas de activos mayores o 
iguales a $50,0000 millones de pesos (a la 
izquierda) y ROA mayor o igual a 6% (a la 
derecha), el crecimiento de P/A (línea a) en 
los años 2007, 2008 y 2009 no es tan 
pronunciado. Sin embargo, se puede apreciar 
para este mismo grupo de empresas, que del 
año 2008 al 2009, la tendencia de la variable 
de PL/A (línea b) es ascendente, mientras que 
la de la variable de PC/A (línea c) es 
descendente.  

La Figura 4 muestra la proporción de 
financiamiento tanto de pasivos a largo plazo 

como de pasivos a circulantes, ambas con 
respecto a los pasivos totales. En la Figura 4 
se puede notar que en 2007 únicamente el 
grupo de empresas de activos mayores o 
iguales a $50,0000 millones de pesos tuvo un 
apalancamiento de 50% o menos de pasivos a 
largo plazo con respecto a pasivos totales. Sin 
embargo, para 2009 todas las empresas 
superaron el 55% de los pasivos a largo plazo 
con respecto a los pasivos totales, siendo que 
las empresas que tuvieron mayor 
financiamiento de pasivos a largo plazo fue el 
grupo de empresas con activos menores a 
$50,0000 millones de pesos (con 73%). 

Figura 3. Medias de los pasivos totales / activos totales (línea a), pasivos a largo plazo totales / activos totales 
(línea b), y pasivos circulantes totales / activos totales (línea c) de los años 2004-2016. 
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Fuente: Elaboración propia.

Además, en la Figura 4 se puede ver 
que el grupo de empresas con activos mayores 
o iguales a $50,0000 millones de pesos 
mantuvo la proporción de pasivos a largo 
plazo y pasivos circulantes de 2007 a 2008; 
sin embargo, el grupo incrementó la 
proporción de pasivos a largo plazo en 2009. 
Así, del año 2007 al año 2008, las empresas 

del grupo con activos menores de $50,000 
millones de pesos incrementó el 
apalancamiento a través de pasivos 
circulantes, pero lo redujo nuevamente en 
2009. Es importante mencionar que no hubo 
ningún grupo de empresas que redujeran los 
pasivos a largo plazo totales con respecto a 
sus activos totales. 

Figura 4. Proporción de financiamiento tanto de pasivos a largo plazo como de pasivos a circulantes con 
respecto a los pasivos totales. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el Apéndice II se muestra la 
estadística descriptiva. Se pueden observar los 
cambios en las medias de la variable de P/A. 
Se identifica que del año 2004 al año 2016 el 
total de empresas muestran que el 
apalancamiento ha incrementado, siendo que 
la media del año 2004 fue de 42.88% y en 
2016 incrementó hasta 47.63% (lo que indica 
un incremento de 11.1%). 

Ahora bien, la estadística descriptiva 
indica que el grupo de empresas de ROA 
menor de 6% es el grupo con mayor 

crecimiento en cuanto a la variable P/A. Este 
grupo mostró que la media de P/A era de 
46.18% en 2004, mientras que en 2016 mostró 
un índice de 59.48%; esto implica un 
crecimiento de 28.8% entre los años 
mencionados. Así, se puede observar que de 
2004 a 2008 se tuvo un crecimiento en la 
variable de 12.9%, de 2008 a 2012 tuvo un 
cambio de -0.1%, y de 2012 a 2016, 
nuevamente creció un 14.2%. 

Estos cambios fueron impulsados por el 
incremento de PL/A. Este grupo mostró un 
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índice de PL/A de 29.31% en 2004 a 42.29% 
en 2016 (44.3% de incremento). 

Así mismo, el grupo de empresas con 
ROA mayor o igual a 6% muestra un 
decremento a través de los años (de 2004 a 
2016) con respecto a la razón de P/A de 
40.00% a 37.26% (un cambio de -6.9%). 

Ambos grupos de empresas 
clasificados según el número de activos 
muestran un crecimiento a través de los años 
(de 2004 a 2016) con respecto a la razón de 
P/A. El grupo con activos mayores o iguales a 
$50,000 millones de pesos tuvo un 
crecimiento de 4.70%, mientras que el grupo 
de empresas con activos menores de $50,000 
millones de pesos tuvo un crecimiento de 
21.27%. 

En este sentido, es importante 
mencionar que, del total de empresas, la 
desviación estándar de P/A se redujo de 
24.64% en 2004 hasta 16.33% en 2016, lo que 
implica un decremento porcentual de 34 
puntos.  Esto indica que el índice de P/A del 

total de las empresas se hizo más homogéneo. 
Sin embargo, si se observa a detalle la 

estadística descriptiva de los grupos de 
empresas, se puede observar el grupo de 
activos mayores o iguales a $50,0000 
millones de pesos tiene una desviación 
estándar creciente a través de los años (del 
2004 al 2016) para la variable de P/A. Para 
2004, la desviación estándar fue de 7.86%, en 
cambio para 2016 se incrementó a 14.59% (un 
crecimiento de 85.6% en la desviación 
estándar). Con todo esto, este grupo se 
muestra con una desviación estándar aún más 
baja a la registrada para el total de las 
empresas en 2016 (16.33%). 
4.2. Prueba ANOVA de un solo 
factor para la variable crecimiento de 
activos totales. 
En la Tabla 3 se muestra la prueba ANOVA 
de un solo factor para todos los años para las 
variables del estudio que son: P/A, PL/A y 
PC/A.

Tabla 3. Resultados de la prueba ANOVA de un solo factor para las variables: a) P/A, b) PL/A, c) PC/A. 

 
𝜶 Valor 

𝒑 (a) 
Resultado 

(a) 
Valor 
𝒑 (b) 

Resultado 
(b) 

Valor 
𝒑 (c) 

Resultado 
(c) 

Todas las empresas 

0.05 

0.999 Se acepta 𝐻₀, 
lo que 

significa que 
las medias 

son iguales. 

0.998 Se acepta 𝐻₀, 
lo que 

significa que 
las medias son 

iguales. 

0.999 Se acepta 𝐻₀, 
lo que 

significa que 
las medias son 

iguales. 

Activos menores de $50,000 millones de pesos 1.000 1.000 0.868 
Activos mayores o iguales a $50,0000 millones 

de pesos 0.999 0.982 0.971 
ROA menor de 6% 0.937 0.597 0.982 

ROA mayor o igual a 6% 1.000 1.000 1.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que en todos los 
casos p > α. Los resultados indican que los 
valores de las medias de las variables del 
estudio, para los 13 años, no muestran 
diferencias estadísticamente significativas. 
Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis 
nula que indica que todas las medias son 
iguales. 

Es importante mencionar que, aunque 
no se tiene evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, la cual indica que las medias 
son iguales, la estadística descriptiva muestra 
cambios notorios en del año 2007 al año 2008 
y del año 2008 al 2009. Así mismo, los 
coeficientes de variación indican que la 
desviación estándar representa entre 20% y 
100% con respecto a la media (según el grupo 
de empresas y la variable), lo que demuestra 
que los datos son muy dispersos. 

4.3. Prueba t para las variables de 
crecimiento de activos totales con 
crecimiento de pasivos totales, 
crecimiento de pasivos a largo plazo 
totales y crecimiento de pasivos 
circulantes totales. 
En la Tabla 4 se muestra el resultado de la 
prueba t de dos muestras para el crecimiento 
únicamente de los años 2008 y 2009. Se 
omitieron el resto de los años pues, como se 
muestra en la estadística descriptiva del 
Apéndice II y en las Figuras 1, 2 y 3, se 
observan cambios notorios del año 2007 al 
año 2008 y del año 2008 al 2009. Se establece 
que μ₁ se refiere a la media del crecimiento de 
los pasivos totales, pasivos a largo plazo 
totales y pasivos circulantes totales; y µ₂ es la 
media de los activos totales. 



Tabla 4. Resultados de prueba t de dos muestras para los años 2008 y 2009 para: a) las variables de 
crecimiento de activos totales y crecimiento de deuda total, b) las variables de crecimiento de activos totales y 
crecimiento de pasivos a largo plazo totales, y c) las variables de crecimiento de activos totales y crecimiento 

de pasivos circulantes totales. 

Hipótesis Grupo de empresas Año 𝜶 Valor 
𝒑 (a) 

Resulta
do (a) 

Valor 
𝒑 (b) 

Resultad
o (b) 

Valor 
𝒑 (c) Resultado (c) 

𝐻₀: 𝜇₁ −  µ₂ 
=  0 Todas las empresas 2008 

0.05 

0.130 

Se 
acepta 
𝐻₀, lo 
que 

signific
a que 

las 
medias 

son 
iguales. 

0.259 

Se 
acepta 
𝐻₀, lo 
que 

significa 
que las 
medias 

son 
iguales. 

0.051 
Se acepta 𝐻₀, lo que 

significa que las medias 
son iguales. 

𝐻₁: 𝜇₁ −  µ₂ 
≠  0 Todas las empresas 2009 0.542 0.11 0.084 

Se acepta 𝐻₀, lo que 
significa que las medias 

son iguales. 

 
Activos menores de 
$50,000 millones de 

pesos 
2008 0.181 0.479 0.049 

Se rechaza 𝐻₀, lo que 
significa que las medias 

son diferentes. 

 
Activos menores de 
$50,000 millones de 

pesos 
2009 0.259 0.073 0.002 

Se rechaza 𝐻₀, lo que 
significa que las medias 

son diferentes. 

 
Activos mayores o 
iguales a $50,0000 
millones de pesos 

2008 0.560 0.417 0.574 
Se acepta 𝐻₀, lo que 

significa que las medias 
son iguales. 

 
Activos mayores o 
iguales a $50,0000 
millones de pesos 

2009 0.764 0.444 0.46 
Se acepta 𝐻₀, lo que 

significa que las medias 
son iguales. 

 ROA menor de 6% 2008 0.161 0.194 0.109 
Se acepta 𝐻₀, lo que 

significa que las medias 
son iguales. 

 ROA menor de 6% 2009 0.646 0.226 0.336 
Se acepta 𝐻₀, lo que 

significa que las medias 
son iguales. 

 ROA mayor o igual a 
6% 2008 0.527 0.98 0.242 

Se acepta 𝐻₀, lo que 
significa que las medias 

son iguales. 

 ROA mayor o igual a 
6% 2009 0.602 0.322 0.06 

Se acepta 𝐻₀, lo que 
significa que las medias 

son iguales. 
Fuente: Elaboración propia 

En todos los grupos de empresas para 
ambos años (a excepción del grupo de activos 
menores de $50,000 millones de pesos), el valor 
p > α, por lo que, si bien se observan diferencias 
en las medias, la evidencia de las pruebas de 
hipótesis t señalan que estas diferencias no son 
estadísticamente significativas, lo que permite 
establecer, que las medias son iguales. 

Según lo observado en la Tabla 4, para las 
medias del crecimiento de los pasivos circulantes 
totales y del crecimiento de los activos totales, el 
único grupo de empresas en el que se rechaza la 
hipótesis nula es el de activos menores de 
$50,000 millones de pesos (para ambos años). 
Por lo tanto, se asume que para este grupo las 
diferencias de las medias del crecimiento de los 
pasivos circulantes totales y del crecimiento de 
los activos totales son estadísticamente 
significativas, por lo tanto, las medias son 
diferentes. 
4.4. Discusión teórica de los resultados. 

No se observa una diferencia estadísticamente 
significativa entre las medias de los años 2004 a 
2016 después de aplicar pruebas ANOVA para 
cada una de las siguientes variables: P/A, PL/A y 
PC/A. Sin embargo, en el análisis de la estadística 
descriptiva se encontró que el apalancamiento 
general incrementó durante la crisis hipotecaria 
del 2008 (de 2007 a 2009) para todas las 
empresas (ver sección 4.1. y Apéndice II ). Sin 
embargo, la distribución de los pasivos a largo 
plazo y circulantes no incrementó en la misma 
proporción. De 2007 a 2008, el apalancamiento a 
corto plazo incrementó en mayor proporción que 
el de largo plazo; lo cual indica que, además de 
las empresas recurrieron a mayor financiamiento, 
parte del financiamiento a largo plazo fue 
sustituido por financiamiento a corto plazo. Sin 
embargo, de 2008 a 2009, el apalancamiento de 
corto plazo vuelve a disminuir y se incrementa el 
financiamiento por medio de pasivos a largo 
plazo (ver Figura 4). Estos resultados coinciden 



con algunos autores (Alves y Francisco, 2015; 
Christensen et al., 2015; Lopes, 2017; Alves y 
Francisco, 2015; Puntaier, 2010; González, 2014; 
Custódio et al., 2013) que indican que, en 
tiempos de crisis, el apalancamiento incrementa 
y que la deuda a largo plazo es sustituida por 
deuda a corto plazo.  

En el Apéndice II, también se puede 
observar que el apalancamiento de 2004 a 2016 
incrementó; sin embargo, por medio de la 
desviación estándar y el coeficiente de variación 
se puede analizar que los datos de empresas para 
las variables del estudio se hicieron más 
homogéneos. Esto indica que las empresas, con 
el paso del tiempo, siguieron la tendencia de 
mantener un apalancamiento similar. 

A pesar de los cambios expuestos 
anteriormente, no se observa una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias de 
los años 2004 a 2016 después de aplicar las 
pruebas ANOVA para cada una de las variables 
del estudio. Esto indica que a lo largo de los 13 
años estudiados (2004-2016) el apalancamiento 
general fue creciente pero paulatino y sin 
cambios drásticos. 

Es importante mencionar que, para el 
grupo de empresas con activos menores de 
$50,000 millones de pesos, se encontró que la 
media del crecimiento de PC/A no es la misma 
que el crecimiento de los activos. Esto indica que 
los pasivos circulantes no tuvieron el mismo 
ritmo de crecimiento que los activos totales (ver 
Tabla 4). En la Figura 4, se observa cómo la 
proporción de pasivos circulantes del total de 
pasivos cambia notoriamente del año 2007 al 
2008 y del año 2008 al 2009. Como lo explica 
Modigliani y Miller (1958), la inversión de 
capital (que incrementa la cuenta de activos en el 
balance general) tiene como finalidad 
incrementar las ventas y maximizar el 
rendimiento para los accionistas (que se puede 
medir a través del ROA). 

5. CONCLUSIONES 
El presente estudio tiene la finalidad de 
identificar el impacto de la crisis hipotecaria 
financiera del 2008 en la estructura de capital en 
las empresas públicas mexicanas listadas en el 
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Los resultados del estudio indican que 

durante la llamada crisis hipotecaria del 2008 el 
apalancamiento general incrementó de 2007 a 
2009. Se observa que en el primer año de la 
crisis (de 2007 a 2008) el apalancamiento por 
medio de pasivos circulantes incrementó en 
mayor proporción que el financiamiento por 
medio de pasivos a largo plazo. Sin embargo, en 
el segundo año (de 2008 a 2009), el 
apalancamiento a través de pasivos circulantes 
se redujo de forma tal que éste fue sustituido por 
deuda a largo plazo. Estos resultados coinciden 
con algunos como Christensen et al. (2015), 
Lopes (2017), González (2014), Alves y 
Francisco (2015), Puntaier (2010) y Custódio et 
al. (2013). 
 El análisis del año 2004 al 2016, además 
de que el apalancamiento general se incrementó, 
los resultados indican que el incremento fue 
paulatino, además de que la razón de 
apalancamiento de las empresas se homogenizó 
a lo largo de los años. 
 Se observó que, únicamente para el grupo 
de empresas con activos menores de $50,000 
millones de pesos el crecimiento de activos 
totales no fue el mismo que el crecimiento de 
PC/A. 
 Por otra parte, una de las limitantes del 
estudio es que la muestra fue de 15 empresas, 
siendo que el IPC representa 35 empresas, de las 
cuales fueron eliminadas las que operan en el 
sector financiero y las que en alguno de los años 
entre el año 2004 y 2016 no cotizaron en la 
BMV. 
 Dados los resultados de este estudio, se 
proponen 4 líneas de investigación. La primera 
es estudiar si para las empresas con activos 
menores a $50,000 millones de pesos las 
empresas con mayor ROA difieren de las que 
tienen mejor ROA en cuanto a la sensibilidad de 
la sustitución de deuda a largo plazo por deuda 
a corto plazo y viceversa en tiempos de crisis. 
La segunda línea de investigación es identificar 
las causas por las cuales el apalancamiento de 
las empresas se homogenizó a lo largo de los 
años, las razones por las cuales las empresas 
optan por tener un determinado apalancamiento, 
y si existe una causa coincidente entre las 
empresas para mantenerse en un determinado 
rango de apalancamiento. La tercera línea de 
investigación es el estudiar si el apalancamiento 
cambia por tipo de industria en los años de 2007 



a 2009. Y finalmente, se podría estudiar si los 
resultados de este estudio son coincidentes con 
el apalancamiento de la crisis económica de 
2020. 

 Con base en lo anterior, se establece que 
el objetivo del presente trabajo se ha cumplido a 
cabalidad.

APÉNDICE 
Apéndice I. Empresas de las cuales se obtuvo información de la base de datos de Standard & Poors (2021). 

Empresa 
Alfa, S. A. B. de C. V. 

Arca Continental, S.A.B. de C.V. 
CEMEX, S.A.B. de C.V. 

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. 

Gruma, S.A.B. de C.V. 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. 
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 

Grupo Televisa, S.A.B. 
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 

Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apéndice II. Estadística descriptiva de todas las empresas de las variables de pasivos totales / activos totales, pasivos 
a largo plazo / activos totales, y pasivos circulantes / activos totales. 

  Pasivos totales / 
activos totales 

  Pasivos a largo plazo / 
activos totales 

 Pasivos circulantes / 
activos totales 

Año  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

 Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

2004  42.88% 24.64% 57.46%   27.60% 21.52% 77.97%  15.28% 10.35% 67.74% 
2005  42.26% 23.79% 56.29%   27.29% 21.24% 77.83%  14.97% 9.62% 64.26% 
2006  41.50% 22.88% 55.13%   24.48% 20.21% 82.56%  17.02% 10.85% 63.75% 
2007  41.61% 21.02% 50.52%   24.87% 20.14% 80.98%  16.74% 9.41% 56.21% 
2008  45.56% 22.49% 49.36%   26.18% 19.41% 74.14%  19.38% 10.48% 54.08% 
2009  46.10% 21.06% 45.68%   30.14% 19.99% 66.32%  15.97% 9.35% 58.55% 
2010  47.05% 19.93% 42.36%   29.68% 19.66% 66.24%  17.38% 12.21% 70.25% 
2011  45.52% 19.79% 43.48%   28.41% 18.71% 65.86%  17.11% 9.71% 56.75% 
2012  44.64% 18.71% 41.91%   27.31% 16.26% 59.54%  17.33% 10.09% 58.22% 
2013  45.72% 16.38% 35.83%   29.17% 14.58% 49.98%  16.55% 9.28% 56.07% 
2014  45.21% 17.90% 39.59%   29.56% 15.91% 53.82%  15.66% 8.55% 54.60% 
2015  47.25% 16.21% 34.31%   30.52% 15.59% 51.08%  16.73% 8.01% 47.88% 
2016  47.63% 16.33% 34.29%   31.25% 15.81% 50.59%  16.38% 9.45% 57.69% 

              
a) Activos menores de $50,000 millones de pesos 

  Pasivos totales / 
activos totales 

  Pasivos a largo plazo / 
activos totales 

 Pasivos circulantes / 
activos totales 

Año  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

 Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

2004  30.70% 36.10% 117.59%   24.90% 33.30% 133.73%  5.80% 5.42% 93.45% 
2005  31.20% 35.40% 113.46%   25.50% 33.00% 129.41%  5.69% 5.32% 93.50% 
2006  30.60% 34.40% 112.42%   24.40% 32.00% 131.15%  6.12% 6.21% 101.47% 
2007  32.70% 30.40% 92.97%   25.10% 30.10% 119.92%  7.61% 7.24% 95.14% 
2008  39.60% 33.60% 84.85%   27.10% 30.10% 111.07%  12.48% 12.53% 100.40% 
2009  40.10% 30.80% 76.81%   31.50% 28.80% 91.43%  8.66% 7.79% 89.95% 
2010  42.00% 28.20% 67.14%   32.60% 25.40% 77.91%  9.36% 8.21% 87.71% 
2011  39.10% 24.60% 62.92%   28.51% 20.08% 70.43%  10.61% 7.52% 70.88% 
2012  38.52% 23.80% 61.79%   25.79% 16.33% 63.32%  12.73% 11.67% 91.67% 
2013  39.20% 19.53% 49.82%   28.72% 13.88% 48.33%  10.48% 8.51% 81.20% 
2014  34.96% 16.66% 47.65%   25.70% 12.89% 50.16%  9.26% 7.11% 76.78% 
2015  40.25% 15.19% 37.74%   27.52% 11.61% 42.19%  12.73% 8.28% 65.04% 



2016   37.73% 14.50% 38.43%    27.58% 10.35% 37.53%   10.15% 8.27% 81.48% 
              

b) Activos mayores o iguales a $50,0000 millones de pesos 
  Pasivos totales / 

activos totales 
  Pasivos a largo plazo / 

activos totales 
 Pasivos circulantes / 

activos totales 
Año  Media Desv.Est. Coef. de 

var. 
  Media Desv.Est. Coef. de 

var. 
 Media Desv.Est. Coef. de 

var. 
2004  50.99% 7.86% 15.41%   29.39% 10.50% 35.73%  21.60% 7.53% 34.86% 
2005  49.65% 7.31% 14.72%   28.50% 10.22% 35.86%  21.15% 6.08% 28.75% 
2006  48.79% 5.31% 10.88%   24.51% 8.73% 35.62%  24.28% 5.79% 23.85% 
2007  47.56% 9.82% 20.65%   24.74% 11.96% 48.34%  22.82% 4.27% 18.71% 
2008  49.54% 11.52% 23.25%   25.56% 9.61% 37.60%  23.99% 5.87% 24.47% 
2009  50.08% 11.82% 23.60%   29.24% 13.40% 45.83%  20.83% 6.95% 33.37% 
2010  50.44% 12.83% 25.44%   27.72% 16.19% 58.41%  22.72% 11.76% 51.76% 
2011  49.79% 16.03% 32.20%   28.34% 18.98% 66.97%  21.45% 8.75% 40.79% 
2012  48.72% 14.54% 29.84%   28.33% 17.11% 60.40%  20.40% 8.16% 40.00% 
2013  50.07% 13.34% 26.64%   29.47% 15.86% 53.82%  20.60% 7.71% 37.43% 
2014  52.04% 16.01% 30.76%   32.12% 17.91% 55.76%  19.92% 6.73% 33.79% 
2015  51.91% 15.94% 30.71%   32.52% 18.17% 55.87%  19.40% 7.03% 36.24% 
2016   54.23% 14.59% 26.90%    33.70% 18.80% 55.79%   20.53% 8.05% 39.21% 

              
c) ROA menor de 6% 

  Pasivos totales / 
activos totales 

  Pasivos a largo plazo / 
activos totales 

 Pasivos circulantes / 
activos totales 

Año  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

 Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

2004  46.18% 20.74% 44.91%   29.31% 13.29% 45.34%  16.87% 9.33% 55.31% 
2005  44.49% 20.17% 45.34%   28.25% 13.72% 48.57%  16.23% 8.52% 52.50% 
2006  41.95% 18.44% 43.96%   24.07% 11.88% 49.36%  17.88% 9.06% 50.67% 
2007  44.28% 19.77% 44.65%   25.75% 14.58% 56.62%  18.53% 8.12% 43.82% 
2008  52.12% 24.38% 46.78%   28.72% 14.18% 49.37%  23.40% 10.79% 46.11% 
2009  53.34% 22.46% 42.11%   35.83% 16.29% 45.46%  17.51% 8.75% 49.97% 
2010  51.45% 23.42% 45.52%   34.61% 17.20% 49.70%  16.84% 8.11% 48.16% 
2011  51.91% 22.65% 43.63%   34.64% 18.15% 52.40%  17.27% 7.45% 43.14% 
2012  52.08% 22.31% 42.84%   33.50% 17.47% 52.15%  18.58% 9.65% 51.94% 
2013  52.99% 20.84% 39.33%   34.66% 15.69% 45.27%  18.33% 8.34% 45.50% 
2014  54.39% 21.81% 40.10%   37.20% 17.17% 46.16%  17.19% 6.41% 37.29% 
2015  57.44% 16.05% 27.94%   38.44% 14.90% 38.76%  19.00% 4.87% 25.63% 
2016   59.48% 13.02% 21.89%    42.29% 10.67% 25.23%   17.19% 6.65% 38.69% 

              
d) ROA mayor o igual a 6% 

  Pasivos totales / 
activos totales 

  Pasivos a largo plazo / 
activos totales 

 Pasivos circulantes / 
activos totales 

Año  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

  Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

 Media Desv.Est. Coef. de 
var. 

2004  40.00% 28.70% 71.75%   26.11% 27.74% 106.24%  13.89% 11.61% 83.59% 
2005  40.31% 27.82% 69.02%   26.45% 27.20% 102.84%  13.86% 10.96% 79.08% 
2006  41.11% 27.47% 66.82%   24.85% 26.37% 106.12%  16.26% 12.80% 78.72% 
2007  39.26% 23.13% 58.91%   24.09% 25.05% 103.99%  15.17% 10.71% 70.60% 
2008  39.83% 20.52% 51.52%   23.96% 23.86% 99.58%  15.87% 9.47% 59.67% 
2009  39.77% 18.89% 47.50%   25.16% 22.61% 89.86%  14.61% 10.23% 70.02% 
2010  43.20% 16.96% 39.26%   25.36% 21.76% 85.80%  17.84% 15.53% 87.05% 
2011  39.93% 16.34% 40.92%   22.95% 18.57% 80.92%  16.97% 11.86% 69.89% 
2012  38.14% 13.02% 34.14%   21.90% 13.97% 63.79%  16.24% 10.98% 67.61% 
2013  39.36% 8.07% 20.50%   24.37% 12.56% 51.54%  15.00% 10.34% 68.93% 
2014  37.18% 8.68% 23.35%   22.87% 12.00% 52.47%  14.32% 10.33% 72.14% 
2015  38.33% 10.47% 27.32%   23.59% 13.36% 56.63%  14.74% 9.91% 67.23% 
2016   37.26% 11.17% 29.98%    21.59% 13.18% 61.05%   15.66% 11.80% 75.35% 

              
Fuente: Elaboración propia
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Resumen Abstract 
Durante la presente investigación se pretende abordar 
desde una perspectiva teórica un fenómeno laboral que 
repercute negativamente en el rendimiento de muchos 
trabajadores, el “Síndrome Boreout”. La obligación de 
estar en el trabajo durante horas sin saber qué hacer es 
una situación desalentadora para cualquier empleado. El 
boreout es lo contrario del burnout (Síndrome del 
quemado) y se compone de: infraexigencia, aburrimiento 
y desinterés.  
El Síndrome Boreout puede ocasionar lo que los expertos 
en recursos humanos han llamado "presentismo laboral", 
acudir al puesto de trabajo, pero dedicarse a realizar otras 
tareas personales, que no son propias de la función de su 
empleo. Uno de los mayores problemas en el área de 
gestión de personal es el relacionado a síntomas que 
manifiesta el trabajador, y que puede desencadenar en 
una enfermedad. Ante la poca investigación científica 
que hasta el momento se ha realizado, surge la siguiente 
interrogante: ¿cuáles son los enfoques teóricos, 
tendencias y perspectivas, del síndrome laboral Boreout 
así como su incidencia en la gestión de capital humano? 
Después de una exhaustiva aproximación teórica, se 
concluye que el Boreout, es un riesgo psicosocial en las 
organizaciones que afecta al personal desmotivado que 
realiza tareas repetitivas en su trabajo o no experimenta 
progreso en el mismo, se confirma como un estado 

En In this research, we will analyze from a 
theoretical perspective a phenomenon found in a 
working environment which affects the 
performance of many people, this phenomena is 
called "Boreout Syndrome". The duty of spending 
hours at work without knowing what to do is a 
discouraging situation for any worker. In the 
opposite, the "Burnout syndrome" is composed by 
the feeling of being able to perform more than 
required, boredom, and lack of interest.  
The Boreout Syndrome may cause what the 
experts have called "presenteeism in the 
workplace", that is when people are physically at 
work but they are not actually working, they do 
other personal activities without being productive. 
One of the biggest problems in the area of 
personnel management is the relation to symptoms 
that the worker manifests, and which may lead to 
illness. In face of the little scientific investigation 
that has been done so far, the follow question 
arises: which are the theoretical approaches, 
tendencies and perspectives, of the laboral Boreout 
syndrome as well as its incidence in the human 
capital management? After an exhaustive 
theoretical approximation/approach, it is 
concluded that the Boreout, is a psychosocial risk 
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dañino a nivel personal y organizacional. Se finaliza con 
propuestas de prevención, pretendiendo que este estudio 
constituya la base para una futura investigación 
cuantitativa. 
 
 
 

Palabras clave: Síndrome del boreout, Infra-exigencia, 
Aburrimiento, Desinterés. 

in the organization that affects unmotivated 
personnel who perform repetitive tasks in their 
work or do not experiment progress in it, it is 
configured as a harmful situation on a personal and 
organizational level. It ends with prevention 
proposals, pretending that this study constitutes the 
basis for a future quantitative investigation. 
 

Keywords: Boreout syndrome, Infra-exigency / 
infra-demand, Boredom, Disinterest. 

1. INTRODUCCIÓN  
El ser humano ha interpretado un papel 
sumamente importante a lo largo de la 
historia, si de trabajo se habla, desde el 
principio de los tiempos establecer 
jerarquías y delegar actividades era 
importante para el buen funcionamiento de 
una aldea o de una civilización completa. 
Con el paso del tiempo se fue dejando atrás 
las actividades primitivas como caza y 
recolección, hasta que se logró concebir la 
revolución industrial, que, si bien es cierto 
que se priorizó la máquina sobre el 
hombre, también es cierto que la fuerza-
hombre incrementó su importancia debido 
a que las empresas se dieron cuenta que sin 
trabajadores en sus filas de trabajo, sus 
máquinas no serían más que herramientas 
inútiles que requieren de operadores y 
técnicos para su funcionamiento y 
mantenimiento. 

 Estas situaciones provocaron una 
manera de estructura diferente para lo 
laboral, pues las economías que eran 
fortalecidas hasta el momento con base 
en la actividad manual empezaban a 
incorporar maquinaria dentro de sus 
sistemas productivos, cimentando un 
nuevo vínculo: hombre - máquina 
(López, 2010). De esta manera, y dando 
respuesta a las exigencias de los recientes 
mercados y a los crecientes retos de las 
empresas, en la que iniciaba un incipiente 
aumento manufacturero con un menor 
esfuerzo humano, se cambiaron las 
tradicionales formas de trabajar; las 

jornadas y tiempos laborales, y los 
lugares para desempeñar su trabajo, en 
consecuencia, los empleos empezaron a 
responder a necesidades distintas. Estas 
condiciones nuevas suscitaron la 
aparición de profesionales que se 
especializaran en entender y predecir el 
comportamiento de los individuos dentro 
del ámbito laboral, así como en el 
análisis de las condiciones en que este se 
desarrolla. Esta comprensión favoreció el 
surgimiento de novedosas formas de 
mediar tanto en el empleado como en el 
ámbito laboral, para preservar la 
productividad y favorecer el bienestar de 
los trabajadores, comprendiendo la 
prevalencia de bienestar y eficiencia en 
términos de reciprocidad (Robbins y 
Coulter, 2018). 

Una vez que se identificó la 
necesidad del capital humano dentro de 
las compañías, y sabiendo que era 
imposible explotar su gente sin que esta 
renunciara o se viera afectada por largas 
jornadas de trabajo que dejaban exhausta 
su fuerza laboral, fue necesario 
implementar un nuevo departamento que 
pudiera ver por las necesidades de los 
empleados, así como asegurarse de la 
contratación del talento requerido por la 
empresa, este departamento es el de 
Recursos Humanos, que de acuerdo con 
Robbins y Coulter, (2018), es el 
encargado de garantizar a la empresa la 
correcta selección del personal que se va 
a destinar para cada vacante que llegue a 
abrirse dentro de la organización. Así 



mismo se encarga de desarrollar un plan 
específico de gestión de capital humano 
con el que se puedan identificar perfiles 
adecuados para cada puesto, o, en caso de 
ser necesario, el diseño de nuevas 
posiciones con las que se pueda llevar a 
cabo un mejor desempeño por parte de 
los departamentos administrativos o de 
producción. 

Ante tales circunstancias históricas, 
se presentan una serie de condiciones que 
evidencian la manifestación de diversas 
patologías en el espacio laboral y 
problemas particulares ocasionados por 
la especialización del trabajo 
(Bahamondes, 2018). En respuesta a 
tales hechos históricos nace la Psicología 
Industrial, que desde ese momento se 
ocupa del nombrado riesgo psicosocial 
en el trabajo, conceptualizado como 
todas aquellas condiciones que tienen 
que ver con la organización laboral, las 
condiciones del ámbito de trabajo, el 
contenido del puesto y el desempeño de 
las actividades y funciones propias, y que 
tienen el efecto de afectar tanto el 
desarrollo del empleo, como la salud y el 
bienestar de las personas que lo realizan 
(Peiró, 2008). 

Al analizar los riesgos psicosociales 
en el trabajo, a nivel internacional se han 
detectado algunos síndromes vinculados 
a una función laboral, por ejemplo, el 
Síndrome de Burnout, uno de los más 
frecuentes en las organizaciones. Es 
conocido como el fenómeno de 
“quemarse en el trabajo” y deriva en 
estrés y es comúnmente derivado de una 
sobrecarga laboral. La mayoría de las 
investigaciones se centran en el síndrome 
de Burnout, aunque últimamente se ha 
reconocido otra patología que ha 
aparecido en respuesta a una mínima 
exigencia en el empleo, y se ha 
denominado el Síndrome de Boreout 
(Rothlin y Werder, 2011). 

El síndrome de aburrimiento laboral 
disminuye la productividad de las 
organizaciones, por lo que resulta en una 
serie de costos económicos. De hecho, en 
algunas empresas estadounidenses se ha 
reportado que los costos monetarios 
debidos a los bajos niveles de 
productividad asociados al síndrome 
fueron mayores a los 750 millones de 
dólares al año, lo que fue equivalente a 
más de 5 mil dólares por trabajador al año 
(Cabrera Noriega, 2014). Debido a los 
altos costos que representa el síndrome 
de aburrimiento laboral para las 
organizaciones, se han comenzado a 
investigar los factores de riesgo 
asociados al síndrome. No obstante, la 
ausencia de instrumentos de medición ha 
dificultado su evaluación, por lo que la 
literatura a nivel nacional e internacional 
es escasa. 

En un estudio empírico realizado por 
los investigadores García, Villavicencio 
y García, de la UNAM, en el 2019, con 
el propósito de analizar los grados del 
síndrome de aburrimiento laboral entre 
trabajadores de México pertenecientes a 
las generaciones baby boomer, x y 
millennial, se descubrió que los niveles 
del síndrome de Boreout fueron 
primordialmente bajos y no se 
diferenciaron entre generaciones. Los 
autores del estudio admiten un posible 
sesgo en los resultados y reconocen la 
necesidad de continuar implementando 
métodos para valorar el síndrome de 
boreout con la objetivo de diseñar 
intervenciones efectivas para su 
tratamiento y medidas preventivas para 
el mismo. 

En el presente estudio se pretendió 
hacer un análisis de la conceptualización 
teórica, las orientaciones y criterios 
acerca del síndrome laboral Boreout, así 
como su incidencia en la gestión de 
recursos humanos.  



 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Estudios previos relacionados con 
el síndrome del Boreout 
En una investigación llevada a cabo por Dan 
Malachowski (Salary.Com., 2005) sobre “El 
tiempo perdido en el trabajo cuesta miles de 
millones a las empresas”; se aplicó una 
encuesta, sobre el tema del despilfarro del 
tiempo en el trabajo. De este sondeo se 
arrojaron datos sumamente interesantes, pues 
el 33,2 % de los trabajadores, indicó que no se 

encontraba lo suficientemente ocupado en su 
empleo y que se sentía poco exigido en el 
mismo. Esta indagación, muestra que los 
trabajadores infra exigidos dedican 
diariamente dos horas, en sus puestos de 
trabajo, para realizar tareas privadas. 

De acuerdo con Malachowski, la lista 
de las 10 actividades en las que más se 
desperdicia el tiempo en las compañías de 
Estados Unidos se aprecia en la siguiente 
Tabla:  

 
Tabla 1 

Top de Diez Actividades 
para el desperdicio del tiempo 

Navegar en ciberespacio (uso personal) 44,70% 
Socializar con otros empleados en el lugar de trabajo 23,40% 
Realización de negocios personales 6,80% 
Entretenimiento 3,90% 
Realizar mandados fuera de lugar de trabajo 3,10% 
Hacer llamadas telefónicas personales 2,30% 
Aplicar para otros empleos 1,30% 
Planear eventos personales 1% 
Llegar tarde/Irse tarde 1% 
Otras 12,50% 

Fuente: Estudio de Dan Malachowski para galaxi.com y AOL “Wested Time at Work Costing Companies Billions”, Julio de 2005, 
publicado en Salary.com. 

Además, dicho estudio ofrece un listado de las 
cinco principales excusas para perder el 
tiempo en el trabajo, las cuales se pueden 

observar a continuación: 
 
 
 

Tabla 2 
Top Cinco de Excusas 

para el desperdicio del tiempo 
No tener suficiente trabajo para hacer 33,20% 
Paga menor a la cantidad de trabajo asignado 23,40% 
Distracción por compañeros de trabajo 14,70% 
Falta de tiempo después del trabajo 12% 
Otros 16,70% 

Fuente: Estudio de Dan Malachowski para galaxi.com y AOL “Wested Time at Work Costing Companies Billions”, Julio de 2005, 
publicado en Salary.com. 

 
Los suizos Philippe Rothlin y Peter R. 

Werder, en el 2007, empezaron a interesarse 
en el estudio de esta problemática, analizando 
la incidencia de malgastar tiempo en el trabajo, 
partiendo de diversas investigaciones, 
principalmente con fundamento en la encuesta 
aplicada más de cien mil trabajadores, por Dan 
Malachowski en el 2005, concluyendo que el 

33% de los empleados encuestados indicaba 
que su empleo no le representaba exigencia 
alguna y que aproximadamente transcurrían 
dos horas al día desperdiciando el tiempo (sin 
considerar las horas permitidas dentro de la 
jornada para consumo de alimentos y para 
descansar). Ese mismo estudio constató que al 
15% de los trabajadores en oficinas a nivel 



mundial, le aburre su empleo. A través de otro 
instrumento, esta vez de la consultora TMI 
(Transformación Manejada con Inspiración), 
se investigó que el 80% de los empleados no 
se sentía comprometido con su trabajo, por lo 
que se mantenía sin interés aparente al éxito 
y/o fracaso de la empresa para la que trabajaba 
(Rothlin y Werder, 2011). 

En el mismo tenor, la Gallup Organization 
encontró que el 87% de los empleados de 
nacionalidad alemana experimentaban poco o 
nulo vínculo a su organización. Algunos 
estudiosos en sus trabajos de investigación 
sobre este fenómeno estiman que una de las 
razones, consiste en que siete de cada diez 
encuestados no ocupan un cargo con el que se 
sientan identificados o que realmente les guste 
(Rothlin y Werder, 2011). Bajo el mismo 
supuesto de que en promedio una persona vive 
gran parte de su tiempo en el trabajo, y que lo 
que este le brinda se puede transformar en 
factores que reditúen en calidad de vida y 
bienestar, o bien, coadyuvar al deterioro de 
estos, repercutiendo de forma directa en la 
salud laboral, Rothlin y Peter Werder en 2007, 
empiezan a utilizar el término Síndrome de 
Boreout, haciendo referencia al aburrimiento 
crónico.  Dichos autores definen este 
fenómeno laboral como la obligación de estar 
en el lugar de trabajo durante horas sin saber 
qué hacer; lo cual para un trabajador resulta 
desalentador y desmoralizador, por lo que su 
rendimiento y la predisposición del recurso 
humano afectado por este síndrome, se ven 
afectadas negativamente. 

La exploración de los estudios llevados a 
cabo hasta el momento proporciona pruebas 
de la manifestación de factores de riesgo 
psicosocial en el entorno laboral que se pueden 
determinar como factores de aparición y/o 
desarrollo del síndrome de Boreout. Las 
investigaciones hacen posible considerar las 
consecuencias que tiene dicho fenómeno tanto 
para las empresas como para los trabajadores 
afectados, por lo que se justifica como una 
razón suficiente para preguntarse si en el 
ambiente laboral se cuenta con suficiente 
información relacionada con el fenómeno, su 
desarrollo, y las circunstancias que lo 
provocan y lo sostienen en el tiempo.  

Ante la relevancia del síndrome y sus 

consecuencias para una acertada gestión y 
desenvolvimiento del Capital Humano en las 
organizaciones, se evidencia una muy escasa 
documentación científica sobre este fenómeno 
laboral repercute en un mayor número de 
empleados y que desencadena en una 
depresión y falta de autoestima. Philippe 
Rothlin y Peter Werder (2011) son los 
primeros en describir este síndrome utilizando 
el término Boreout para identificarlo a partir 
de 2007. Estos autores señalan que con 
frecuencia esta problemática se presenta 
cuando un gerente no delega, ya sea por la 
gratificación que significa llevar a cabo más 
funciones, o bien porque se interesa más en 
desempeñar cualquier tipo de actividades 
excepto aquellas que son monótonas, 
repetitivas e irrelevantes. Los propósitos al 
intentar definir el síndrome Boreout, 
propuestas por Rothlin y Werder, continúan 
siendo el cimiento sobre el que se han 
efectuado subsecuentes estudios, pero no se ha 
presentado una argumentación diferente en 
términos de conceptualización, de tal 
fenómeno. La interrogante es entonces ¿cuáles 
son los enfoques teóricos, perspectivas y 
tendencias del síndrome laboral del 
aburrimiento crónico (Boreout)? 

De acuerdo con Pedro Gil-Monte, (2014), es 
evidente el acicalamiento negativo que 
significa para una organización el hecho de 
que sus trabajadores experimenten tedio 
crónico en su empleo; el capital humano se 
vería desperdiciado, los empleados se 
transforman en talentos infrautilizados y la 
organización perdería eficiencia y 
competitividad. Además de las consecuencias 
negativas a nivel organizacional, el Síndrome 
de Boreout debe ser entendido como un estado 
que puede provocar en las personas estrés, 
frustración y probablemente desencadene 
síntomas depresivos, lo que significa una 
patología con consecuencias catastróficas 
tanto para el trabajador como para la 
organización.,  

Teniendo en cuenta que los riesgos 
psicosociales en el trabajo son actualmente 
una de las principales causas de enfermedades 
y de accidentes laborales, la conceptualización 
del síndrome Boreout invita a reflexionar 
sobre la monotonía, las condiciones en que 



aparece en un empleado, y, específicamente 
para la Psicología Laboral y Recursos 
Humanos, sobre la gestión del capital humano 
en las organizaciones, el liderazgo en las 
empresas, la relevancia de una acertada 
descripción de cargos y una correcta selección 
de personal (Latella y Velasco 2016). 
 
2.2. Síndrome de Boreout 
2.2.1. Definición del concepto. 
No obstante, la relevancia que tiene el 
síndrome y los efectos que representa para la 
correcta gestión y desarrollo del capital 
humano en las organizaciones, se evidencia 
una muy escasa documentación científica 
sobre este fenómeno laboral que los últimos 
años afecta a una gran cantidad de empleados 
y conlleva como consecuencia la depresión y 
la falta de autoestima. Philippe Rothlin y Peter 
Werder (2011) son los primeros en describir 
este síndrome utilizando el término Boreout 
para identificarlo a partir de 2007.  

De acuerdo con Pedro Gil-Monte, 
(2014), son evidentes los efectos negativos 
para una empresa el que sus trabajadores se 
encuentren en una situación de monotonía 
crónica en sus empleos; el capital humano se 
vería desperdiciado, los empleados se 
transformarían en talentos desperdiciados y la 
organización perdería efectividad.  
 
2.2.2 ¿Cómo se manifiesta este síndrome? 
Este aburrimiento crónico laboral se 
caracteriza por la escasez de desafíos, 
incentivos y de interés por parte del trabajador 
que lo padece; situación que implica un ámbito 
laboral en donde el empleado se siente 
excluido, se le exige mínimamente, está 
desmotivado y no tiene interés por realizar sus 
tareas. De acuerdo con Raquel Saralegui en su 
artículo Boreout, el síndrome del 
aburrimiento: “Paradójicamente aparentan 
estar muy ocupados para no asumir más 
trabajo y así refuerzan el aburrimiento”. 
(Saralegui, 2010). Aparentemente es pereza u 
holgazanería, pero se tata del síndrome de 
Boreout, un nuevo nombre para un viejo mal 
laboral muy común en las oficinas, con 
perjuicio para la organización y para el 
trabajador. 

El Boreout se compone de tres 

elementos que a continuación se explican de 
acuerdo con Philippe Rothlin y Peter Werder:    
a) Infraexigencia: Este concepto se relaciona 
con la sensación de poder rendir más de lo que 
la organización le exige o de lo que hace en su 
empleo. 
b) Desinterés: Se percibe una falta de 
identificación con el puesto de trabajo.  
c) Aburrimiento: Manifiesta un estado 
anímico de desgano, apatía y duda porque el 
empleado no sabe que hacer durante su horario 
laboral. 
 
2.3. Salud Ocupacional y el Boreout 
El estudio de la salud ocupacional en América 
Latina se remonta a las primas décadas del 
Siglo XX, cuando las empresas prestan mayor 
atención al compromiso de proteger a los 
trabajadores. La Salud Ocupacional como área 
de estudio cuenta con diferentes acepciones, 
aunque una de las más acertadas es la que 
propone la Organización Mundial de la Salud 
[OMS], que la conceptualiza como la 
“actividad multidisciplinaria dirigida a 
promover y proteger la salud de los 
trabajadores mediante la prevención, el 
control de enfermedades, accidentes, la 
eliminación de los factores y condiciones que 
ponen en peligro la salud y la seguridad en el 
trabajo” (OMS, 1995).  

Es evidente que la vida cotidiana del 
ser humano presenta múltiples factores de 
estrés, como son un mal ambiente en casa, 
ruptura de pareja, etcétera. No obstante, 
Aranda, Pando, Torres, Salazar y Franco 
(2005) señalan que es en el entorno laboral 
donde se experimenta un acelerado 
incremento de estrés negativo (distrés) a causa 
de la deficiente estructura organizacional en el 
trabajo; por esta razón, se presenta el estrés en 
el trabajo como un problema en ascenso, con 
un costo personal, social y económico 
evidente (Sauter, Hurrell, Murphy y Levi, 
1998). Por la gran cantidad de trabajadores 
afectados, se considera al estrés una de las 
problemáticas más significativas de salud en la 
actualidad. De acuerdo con la Agencia de 
información de la Unión Europea para la 
seguridad y la salud en el trabajo (EU-OSHA, 
2019) los resultados de la Encuesta Europea de 
Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes 



(ESENER), arroja que el 79% de los 
empleados en Europa se encuentran afectados 
por estrés en sus espacios laborales. 

Hasta hace pocos años uno de los 
principales síndromes en el trabajo era el 
Burnout: estado de agotamiento mental, 
emocional y físico que se presenta como 
resultado de exigir demasiado a los 
empleados, El síndrome Boreout vino a 
sumarse al Burnout; y en ese sentido, es 
importante diferenciar ambos padecimientos. 
En el boreout existe una falta de identificación 
en relación al empleo y una baja motivación; 
en tanto que en el síndrome del burnout el 
individuo se siente comúnmente quemada o 
totalmente exhausta. Un persistente boreout 
puede desencadenar la manifestación de estrés 
crónico que actúe como factor de riesgo para 
desarrollar burnout (Beltrán, Contreras, 
Forero, & García, 2016).  Por consiguiente, un 
boreout puede llegar a convertirse en un 
burnout. Entonces... ¿qué causa el boreout? 
 
2.3.1. Las causas del Boreout 
No hacer nada en el trabajo pudiera ser el 
sueño de muchos empleados, pero resulta que 
es realmente utópico pues la realidad es 
completamente diferente: el estar en el cargo 
laboral durante horas sin saber qué hacer es 
una situación desesperante (Cabrera, 2014). Es 
importante tener presente que el aburrimiento 
crónico en el ámbito laboral está relacionado 
con la percepción que tiene el trabajador de 
querer elevar su desempeño, poner a prueba 
sus capacidades, potencializarse 
profesionalmente, demostrar su crecimiento y 
no poder hacerlo resulta frustrante para el 
trabajador. 

Según Rothlin y Werder (2011), este 
síndrome se produce por varias causas: 
• Realización de tareas demasiado monótonas 
y aburridas, las personas que padecen el 
síndrome de boreout se sienten, generalmente, 
infrautilizadas. 
• Empleo con actividades muy repetitivas. 
• El empleado se encuentra en un trabajo 
donde no se siente motivado o donde sus 
expectativas no concuerdan con el puesto para 
el que fue contratado. 
• Trabajar únicamente para pagar deudas. 
• Ambigüedad en el rol por falta de precisión 

al determinar las funciones propias del puesto 
de trabajo. El empleado no tienes en claro cuál 
es su función en la empresa. 
• Realización de funciones por debajo de las 
competencias del trabajador. Necesita 
mayores responsabilidades que se adapten a 
sus capacidades. 
• La estructura jerárquica o el estilo de liderar 
de los gerentes que impide a los colaboradores 
intervenir en la toma de decisiones o 
desarrollar su potencial dentro de la 
organización. 
• Inviabilidad para conseguir ascender en su 
posición dentro de la organización o de 
incrementar su salario. 
• No visualizar un futuro en la empresa. 
• No recibir algún ascenso prometido. 
• Desmotivación o necesidad de 
reconocimiento a su trabajo por parte de sus 
superiores, por lo que el empleado considera 
inequitativo su esfuerzo en el trabajo.  
• El trabajador no se siente preparado para 
cubrir el puesto. 
 

Según el Médico en Salud Mental y 
Psicopatología Clínica, Dr. Guillermo Laich, 
(2012), las constantes exigencias a las que se 
ven sometidas las empresas traen por 
consecuencia nuevas trasformaciones en los 
modos y configuraciones del trabajo. De esta 
forma, han surgido desajustes entre el 
desempeño de los empleados y los 
requerimientos que los puestos de trabajo 
demandan. Tales discrepancias provocan la 
aparición de fenómenos negativos para los 
individuos ya que inciden en su bienestar, 
satisfacción, desempeño y calidad de vida 
laboral, en consecuencia, la organización se ve 
perjudicada en los niveles de productividad. El 
trabajador suele ser etiquetado como flojo y de 
esta forma se le asigna completamente la 
responsabilidad, deslindando a la organización 
de culpa alguna en la provocación de ese 
fenómeno (Aranda et al, 2005). 
 
2.3.2. La prevención del Boreout 
Es muy común el síndrome boreout en 
empleos con infraexigencia o donde solo se 
requiera la presencia del colaborador. Esto 
suele suceder en trabajos de vigilancia o de 
seguridad, donde solo se requiere la actuación 



del empleado en situaciones poco comunes en 
las que ocurra un imprevisto, y cuyo encargo 
consiste más en la observación o inspección 
permanente que en el propio desarrollo de 
habilidades determinadas. No obstante, para 
aquellos empleos que necesitan de una 
capacitación y, sobremodo, un espíritu 
innovador, la monotonía suele ser un gran 
motivo de frustración para el profesionista, 
aún más que la sobre-exigencia (Rothlin, y 
Werder, 2011). 

Es relevante considerar que el boreout 
suele manifestarse casi en cualquier clase de 
trabajador, por lo menos una vez en su vida 
laboral. Profesionistas como periodistas, 
arquitectos, ingenieros, y maestros pueden 
verse afectados con mayor factibilidad si sus 
empleos no les brindan la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. De la misma 
manera, pueden desplegar este síndrome los 
vendedores, cajeros, oficinistas y aquellos que 
efectúen tareas repetitivas, o donde al 
trabajador no se le fomente la iniciativa y la 
creatividad. De tal relevancia es este 
fenómeno que, según estudios realizados, el 
15% del personal de las oficinas está en 
camino de padecer este mal (Salary.com, 
2005). 

Ahora bien, las medidas para prevenir 
el síndrome boreout deben estar a cargo tanto 
por la empresa como por propio trabajador. 
Las acciones que puede adoptar la 
organización, de acuerdo con Guillermo 
Laich, (2012), tienen que ver con llevar a cabo 
un buen proceso de gestión de capital humano:  

a) Diseño del puesto de trabajo. - 
Es importante que se identifiquen claramente 
las habilidades y actitudes requeridas para 
ejercer las funciones en el cargo: cuáles son los 
objetivos propuestos y metas del puesto. Esto 
le permitirá a la empresa no tener 
equivocaciones en la contratación del 
personal. Asimismo, evitará generar 
expectativas erróneas en el contratado, 
obligándolo a realizar un trabajo para el cual 
no está preparado (Robbins y Coulter, 2018). 

b) Evaluación de puestos. -  
Atribución consistente en valorar cada cargo, 
de acuerdo con su relevancia y contribución a 
los intereses de una empresa. Para esto es 
necesario que se señalen los perfiles 

profesionales óptimos con los que se 
supondría se tenga un buen desempeño en él, 
como, por ejemplo: responsabilidades, 
habilidades requeridas, tipo de esfuerzo, etc. 
(Robbins y Coulter, 2018). 

c) Selección de personal. -  
El propósito del procedimiento consiste en 
seleccionar a los postulantes que demuestren 
las cualidades y experiencia profesional más 
apropiadas para el desempeño del puesto 
solicitado por la compañía (Arciniega, 2012). 
Contar con un método adecuado de selección 
de personal es trascendental para una 
organización, pues debe tenerse presente que:  
- No existe el trabajador bueno o malo, sino el 
empleado correcto para el cargo adecuado en 
la empresa. 
- Los trabajadores serán exitosos en su trabajo 
si cuentan con las habilidades y la motivación 
suficiente para cumplir todas sus funciones. 
- Examinar y valorar las capacidades innatas 
del candidato, así como su motivación es 
fundamental para asegurar que el postulante al 
empleo es el adecuado y estará en la posición 
correcta.  

d) Retención del capital humano 
Es importante capacitar a la alta gerencia para 
que sean mejores coachs, de tal manera que 
colaboren y guíen a sus trabajadores a 
descubrir y desarrollar todo su potencial. 
Asimismo, la organización tiene que llevar a 
cabo planes de motivación y mejorar la 
comunicación interna, así como el ambiente 
laboral promoviendo el trabajo en equipo para 
que con esto sus colaboradores se puedan 
sentir cómodos en sus puestos de trabajo 
(Robbins y Coulter, 2018). 
 
3. MÉTODO   

3.1. Problema.   
El estrés y la satisfacción laboral constituyen 
uno de los principales problemas y desafíos 
del área de gestión de personal, es por esto por 
lo que constituye un factor relevante en los 
últimos tiempos en el contexto laboral. 
 El Boreout constituye un novedoso riesgo 
psicosocial al que enfrentan muchos 
trabajadores. Se empieza a emplear este 
término en marzo del 2007 por los suizos 
Philippe Rothlin y Peter R. Werder en su libro 
publicado en esa fecha, en el cual se detalla y 



describe la patología laboral de quien se aburre 
en el trabajo. Es una situación totalmente 
nociva que afecta tanto al individuo que lo 
sufre, como a la organización para la cual 
labora.  
 El boreout, o síndrome de aburrimiento, se 
caracteriza por la falta de desafíos 
profesionales y de interés en el trabajo. 
Considerando que las nuevas generaciones se 
caracterizan por la búsqueda constante de 
nuevos desafíos y proyectos, el boreout se 
presenta actualmente como una amenaza 
concreta para el clima laboral y la moral del 
personal.  
 El boreout es mucho más frecuente de lo 
que parece y posee múltiples aristas. Para 
entender mejor este fenómeno, surge la 
siguiente interrogante: ¿Cómo incide el 
Síndrome Boreout en la gestión de capital 
humano?  
 

3.2. Hipótesis.  
Son las organizaciones las que propician e 
impulsan la aparición del síndrome Boreout 
ante una falta de dirección del talento del 
capital humano. 
 

3.3. Objetivos del Estudio.  
• Analizar el estado del desarrollo 

conceptual, los enfoques teóricos, 
tendencias y perspectivas acerca 
del síndrome laboral Boreout. 

• Conocer la incidencia de la gestión 
de capital humano en la prevención 
del Síndrome Boreout. 
 

3.4. Justificación. - 
En la actualidad, la mayoría de las 
empresas coinciden en que solo aquellas 
que seleccionan adecuadamente al recurso 
humano y lo colocan correctamente dentro 
de su estrategia de negocio, contarán con la 
fortaleza para ser una organización efectiva 
y competitiva. 
Cada vez se les otorga mayor relevancia a 
las acciones para maximizar la eficacia y 
eficiencia del empleado, así como para 
mantenerlo motivado y productivo, para 
poder aprovechar al máximo este activo de 
la empresa, el cual tiene una incidencia 
directa y clave en la competitividad y 

rentabilidad de la organización a la que 
pertenece. 
La relevancia del estudio radica en explicar 
la correlación existente entre las gestiones 
de capital humano y la prevención del 
Síndrome Boreout.  
 
3.5. Diseño de Investigación.  
La metodología utilizada en esta 
investigación por sus características 
corresponde a un enfoque del tipo cualitativa 
y descriptiva con un alcance exploratorio, 
considerando que la misma está orientada a 
describir las causas del síndrome Boreout, 
así como sus consecuencias para los 
empleados y la gestión de capital humano en 
la prevención de este. 

Es una investigación de tipo documental 
cuyo objetivo es recobrar de manera 
sistemática y reflexiva, el conocimiento que 
se ha acrecentado sobre el objeto de estudio, 
Síndrome Boreout, que por ser tan reciente 
aún no se ha investigado en profundidad. 

 
4. RESULTADOS  

Después de un exhausto análisis de la 
literatura, en inglés y español, en lo relativo 
al Síndrome de Boreout, se puede inferir que 
el aburrimiento crónico en el trabajo va más 
allá de la sensación de tedio o fatiga, que 
todos los trabajadores han sentido alguna 
vez; tampoco tiene que ver con estar 
desinteresados en las tareas laborales, sino 
que sobrepasa la experiencia que siente el 
empleado de haberse desconectado del 
trabajo para el que fue seleccionado, pues 
este ya no satisface su objetivo de realización 
personal y profesional, y ya no hay 
prevalencia entre el cargo y el proyecto de 
vida, en un sentido motivacional. 
 El categorizar como un síndrome el 
fenómeno de aburrimiento crónico en el 
trabajo, resulta relevante para que los 
gerentes del departamento de recursos 
humanos en las organizaciones analicen los 
factores facilitadores de las condiciones para 
el síndrome y para que consideren medidas 
de prevención en los contextos laborales. 
 No obstante, lo anterior, el fenómeno 
tipificado por sobrecarga laboral (síndrome 
burnout); atrae mayor atención que aquellos 



provocados por escaza exigencia al 
trabajador. Al realizar la  búsqueda y estudio 
de materiales bibliográficos del tema 
síndrome laboral Boreout, se detecta que 
todos los autores retoman la 
conceptualización de Rothlin y Werder 
(2011), y actualmente aún resulta muy 
escaza la investigación sobre este fenómeno 
y su conceptualización. Si bien se han 
realizado algunas producciones relacionadas 
con el diseño y validación de instrumentos 
para la medición del síndrome Boreout, 
como las de Cabrera (2014), Azabache 
(2016), Beltrán et al. (2016); todavía no se 
han hecho valoraciones que sean 
significativas para establecer condiciones 
determinantes en el surgimiento y desarrollo 
del síndrome. En este aspecto, aunque se ha 
logrado detectar diversas condiciones 
laborales que facilitan el surgimiento del 
síndrome, no se encontró algún estudio de 
que hayan sido vinculadas o valoradas en 
relación directa con las características de 
personalidad de los trabajadores.  
 Sería pertinente un análisis de la 
prevalencia directa entre la tendencia al 
aburrimiento de algunas personas y la 
propensión de que desarrollen Boreout, de 
acuerdo con ciertas condiciones laborales. 
Además, la investigación documental no 
encontró propuestas que determinen de 
manera precisa las estrategias para evitar o 
prevenir el síndrome, tampoco la forma en 
que estas estarían interrelacionadas, y 
podrían aproximadamente efectivas, de 
acuerdo a determinadas estructuras 
organizacionales. 
 Aranda et al (2017), analizan cómo las 
organizaciones con estructuras rígidas donde 
no prestan atención a la gestión de capital 
humano pueden constituir un gran riesgo 
para la aparición de las condiciones del 
surgimiento de este tipo de fenómeno. En tal 
planteamiento, se pueden considerar las 
propuestas de diferentes autores, como 
Rothlin y Werder (2011), Cabrera (2014) y 
Beltrán et al. (2016), en las que los factores 
de prevención planteados se parecen 
enormemente a las características de una 
correcta administración de recursos 
humanos, sin embargo, en ninguno se infiere 

su relación con la aparición del síndrome 
Boreout, a partir de investigaciones 
experimentales. 
 Aun cuando en la literatura analizada 
no se menciona de manera explícita, el 
contrato psicológico podría ser un factor 
significativo a considerar en la 
manifestación del Boreout, toda vez que si 
existiera un incumplimiento del mismo por 
parte de la empresa, y esto provoca que se 
reduzca el carácter de proyección a futuro 
ofrecido para el puesto, el empleado puede 
empezar a evaluar negativamente el aporte 
de su empleador a sus proyectos y propósitos 
personales, y traer por consecuencia una 
rotura en la identificación de sí mismo con la 
compañía. 
 La baja de exigencia, señalada como 
un factor determinante del Boreout, y 
vinculada con la información recabada por 
Rothlin y Werder, en la que los empleados 
encuestados utilizaban aproximadamente 
dos horas de su jornada laboral en 
actividades personales, reorienta el focus a lo 
relativo a la gestión del talento del capital 
humano, asimismo a lo concerniente a la 
distribución de tareas, y conlleva a la 
propuesta de un planteamiento en la gestión 
del recurso humano como medida de 
prevención al Boreout. 
 Para futuras investigaciones empíricas 
se abre la posibilidad de analizar e indagar 
los factores psicosociales y organizacionales 
que pueden disminuir la sensación de 
aburrimiento en el ámbito laboral. 
 

5. CONCLUSIONES  
Una errónea descripción de puestos, así 
como un equivocado proceso de selección 
de personal puede tener consecuencias 
catastróficas, tanto para el empleado como 
para la organización; por un lado, un 
trabajador aburrido en las actividades 
laborales para las que fue contratado, 
porque el empleo no resultó ser equiparable 
a lo que estaba planteado en la descripción 
de puestos, y, por otro lado, un empleado 
que no llega a cumplir con las expectativas 
del puesto por no ser el candidato idóneo y 
no estar lo suficiente calificado para esa 
tarea. 



 Un mal desempeño en el proceso de 
selección de personal puede afectar 
negativamente en la organización, además 
de repercutir en una pérdida económica 
debido al costo de rotación de un 
trabajador. 
 De la misma manera ocurre, como 
paso anterior a la selección, cuando se debe 
definir un perfil de puesto. Generalmente el 
problema se centra en definir el puesto y 
luego describir el perfil. Ambos conceptos 
no deben confundirse. La descripción del 
puesto consiste en señalar el nombre del 
cargo y las funciones o actividades a 
desempeñar, mientras que el perfil del 
candidato comprende los datos personales, 
su educación y su experiencia. 
 En concordancia al análisis llevado a 
cabo y las inferencias, se indican las 
siguientes recomendaciones en base a la 
teoría de comportamiento en las 
organizaciones planteada por Robbins 
(2009): 
- Incluir la misión, las metas, la política y 
los propósitos fundamentados en la 
prevención de riesgos psicosociales, los 
cuales sean instituidos en todos los niveles 
de la empresa. Con lo anterior, se declara el 
compromiso de la empresa por mantener la 
salud mental de sus empleados. 
- Difundir campañas que tengan como 
propósito informar a los empleados en qué 
consiste el Síndrome de Boreout; y plantear 
estrategias para que los trabajadores 
puedan prevenir y tratar adecuadamente el 
síndrome en caso de que se presente. 
- Gestionar las funciones y puestos en 
relación a las habilidades técnicas, 
cognitivas e interpersonales que posean los 
trabajadores, de esta forma se seleccionará 
a la persona apropiada para cada puesto, y 
con ello, se podrán minimizar los niveles de 
estrés, disminuyendo la probabilidad de 
manifestarse el Boreout, ya que el 
individuo tendrá las capacidades para hacer 
frente los desafíos de su empleo. 
- Implementar horarios más flexibles 
basándose en la planificación por objetivos. 
De esta manera los miembros de una 

empresa pueden identificar los objetivos y 
planear estrategias conforme en sus 
responsabilidades y en términos de los 
resultados esperados. Conforme a lo 
anterior, se podrán alcanzar los objetivos 
eficazmente, se reducirán los “tiempos 
muertos” (principal causa del Boreout), se 
aumentará el desempeño y se disminuirá el 
ausentismo laboral. 
- Incluir Cursos Inductivos que incorporen 
dentro de sus temas una sección para 
riesgos psicosociales. De tal manera que los 
nuevos trabajadores al momento de 
ingresar a la empresa conozcan sobre el 
riesgo que implican los síndromes 
psicosociales en el ámbito laboral. 
- Instaurar vínculos de comunicación 
directa en la organización. De esta manera 
se impedirán los obstáculos propios de la 
estructura jerárquica, permitiendo una 
mayor fluidez de comunicación entre los 
trabajadores y la alta gerencia. 
- Establecer prácticas de relajación y 
técnicas de control de la respiración antes y 
después de la jornada laboral. De esta 
manera se ayudará a los empleados a 
controlar sus niveles de ansiedad y estrés, y 
los empleados podrán concentrarse en sus 
funciones y obligaciones; además, 
posibilitará la relajación después de su 
jornada laboral. 
- Capacitar a los empleados en el uso 
efectivo de pausas activas en el trabajo. De 
tal manera que los colaboradores estén 
informados de cuando es necesario realizar 
una pausa a su trabajo, permitiendo la 
reducción de la tensión, elevando los 
niveles de concentración y evitando el tedio 
en el trabajo. 
- Examinar la salud mental de los 
colaboradores de manera periódica, a 
través de charlas con el psicólogo de la 
compañía, o bien, con el trabajador social o 
directamente con el departamento de 
recursos humanos. Por medio de las 
evaluaciones se controlará la salud mental, 
previendo riesgos psicosociales. 
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Resumen 
El objetivo de esta investigación consistió en 
estudiar la existencia de aspectos internos y 
externos de la satisfacción laboral en los 
trabajadores de pequeñas empresas. El 
planteamiento metodológico fue una investigación 
de campo tipo cuantitativa y descriptiva. Los 
resultados indicaron que existe un alto nivel de 
satisfacción laboral ya que los trabajadores 
manifestaron que: a) les agrada trabajar con sus 
compañeros, b) se sienten felices por los resultados 
logrados en su trabajo, c) se sienten bien haciendo 
su trabajo, d) consideran que la tarea que realiza es 
valiosa y e) la relación con sus superiores es 
cordial. Esto permitió concluir que el manejo de la 
organización en cuanto a factores internos como el 
desempeño del trabajo y el desarrollo personal o 
aspectos externos (la relación con los compañeros 
o el superior) representan un aspecto clave a
considerar en el nivel de satisfacción laboral que 
manifiesten los trabajadores.  

Palabras clave: satisfacción, laboral, factores, 
internos, externos. 

Abstract 
The objective of this research was to study the 
existence of both internal and external aspects of 
job satisfaction in workers in small companies. The 
methodological approach was a quantitative and 
descriptive field investigation. The results 
indicated that there is a high level of job 
satisfaction, since the workers stated that: a) they 
like working with their colleagues; b) they feel 
happy about the results achieved in their work; c) 
feel good doing their job; d) consider that the task 
they perform is valuable; e) the relationship with 
their superiors is cordial. This allowed to conclude 
that the management of the organization in terms of 
internal factors such as job performance and 
personal development; or external aspects such as 
the relationship with colleagues or with the 
superior, represent a key aspect to consider in the 
level of job satisfaction shown by workers.    

Keywords: satisfaction, job, factors, internal, 
external. 

1. INTRODUCCIÓN
Se considera que la satisfacción laboral es 
variable debido a que pueden aumentar o 

disminuir las sensaciones agradables con base 
en las expectativas que tiene el trabajador y las 
necesidades que se vayan cubriendo. Una de 



las teorías más importantes sobre este tema es 
la que propuso Herzberg (1968) denominada 
teoría de los dos factores: uno de ellos son los 
factores de motivación que ayudan a aumentar 
la satisfacción del trabajador, los otros son los 
factores de higiene que si no existen o son 
inapropiados generan insatisfacción. La 
satisfacción laboral está basada en las 
diferencias percibidas por la persona entre lo 
que cree debe proporcionarle el empleo y lo 
que en realidad recibe como resultado o 
remuneración (Blum y Naylor, 1988), ya que 
es un resultado entre la aportación que lleva a 
cabo el empleado y lo que él espera en el 
ambiente de trabajo.   

Chiavenato (2001) establece que los 
beneficios laborales representan medios 
esenciales para conservar la fuerza laboral 
dentro de un grado satisfactorio de moral y 
productividad. El análisis de la satisfacción y 
el desempeño laboral es importante para las 
empresas debido a que la postura de 
satisfacción en el trabajo está relacionada a 
una óptima culminación de los objetivos 
organizacionales (Chiavenato, 2007).  
Robbins (1998) menciona que el tener 
compañeros que ofrezcan camaradería y 
apoyo también aumenta la satisfacción laboral. 
Para Rico (2012) la satisfacción de un 
empleado con su empleo y su clima laboral es 

un aspecto significativamente importante para 
los individuos que tienen a su cargo dirigir una 
organización. 

Martínez (2007) expresa que la 
satisfacción laboral es considerada como un 
aspecto importante para los gerentes de las 
empresas por ser un elemento clave en el 
manejo del capital humano. 

Esta investigación tiene como objetivo 
estudiar la existencia de diversos aspectos 
internos y externos de la satisfacción laboral 
en los trabajadores de pequeñas empresas de la 
ciudad de Monclova, Coahuila, con el 
propósito de ofrecer un diagnóstico de la 
situación prevaleciente en la organización. La 
satisfacción laboral simboliza un hecho que se 
manifiesta en el desempeño laboral, razón por 
la cual es necesario que las personas que tienen 
personal a su cargo asimilen lo que esto puede 
representar en los resultados de la 
organización.   

La investigación está conformada de 
la siguiente manera: en primer lugar se 
presenta una inspección de la literatura sobre 
la satisfacción laboral, posteriormente en el 
segundo apartado se explica la metodología 
utilizada, en el tercer rubro se muestran los 
resultados conseguidos de la compilación de 
datos y por último se presentan las 
conclusiones del estudio. 

2. MARCO TEÓRICO
Según Wright y Cropanzano (2000) la 
satisfacción laboral es comprendida como una 
respuesta emocional que emana al comparar la 
realidad laboral con las perspectivas 
vinculadas con esa realidad.  Locke, citado por 
Paravic (2000), propone que la satisfacción 
laboral es el resultado de la diferencia entre lo 
que el empleado desea de su actividad laboral 
y lo que en realidad recibe moderada por el 
valor que para él representa, lo que deriva en 
que a menor diferencia entre lo que desea y lo 
que tiene se incrementará la satisfacción. 
Márquez (2001) comenta que la satisfacción 
podría conceptualizarse como el 
comportamiento del trabajador en cuanto a su 
propia actividad laboral, dicho 
comportamiento está cimentado en las 
convicciones y los valores que el trabajador 
aplica en su empleo y menciona también que 

la insatisfacción conduce a una disminución en 
la eficiencia organizacional.    

Un concepto importante es el que 
presentan Davis y Newstrom (2007) quienes 
conceptualizan la satisfacción en el trabajo 
como un grupo de sensaciones positivas y 
negativas a través de las cuales los 
trabajadores visualizan su actividad laboral. 
Morillo (2006) conceptualiza la satisfacción 
laboral como el punto de vista positivo que 
tienen los empleados sobre su trabajo, 
manifestado por medio del grado de 
correlación existente entre las expectativas de 
los trabajadores con relación al trabajo, las 
compensaciones que éste le oferta, las 
relaciones interpersonales y la práctica 
gerencial.  La satisfacción laboral puede ser 
distinguida por medio de ciertos componentes: 
que el trabajador sea adecuadamente 



remunerado acorde con lo que espera cada 
uno, que las condiciones del trabajo sean 
convenientes, lo cual repercute en un mejor 
desempeño, y que el empleado busque que su 
superior sea afable, accesible y le preste 
atención cuando se requiera (Smith et al., 
1969; Rodríguez et al., 2010) 

Uno de los elementos relevantes en 
cuanto a la satisfacción laboral son los 
beneficios laborales y/o remunerativos que 
según Palma (1999) representan el nivel de 
agrado en comparación con el incentivo 
financiero constante o adicional como 
remuneración por el trabajo que se desarrolla. 
Cavalcante (2004) menciona que si las 
retribuciones son convenientes se presentará 
un mayor nivel de satisfacción laboral debido 
a que los empleados visualizan una igualdad 
entre su actividad laboral y sus beneficios 
remunerativos.   

El desarrollo personal es un 
componente para estudiar dentro de la 
satisfacción laboral ya que Palma (1999) lo 
define como la oportunidad que tiene el 
empleado de llevar a cabo actividades 
relevantes para su autorrealización. En lo 
referente a las variables asociadas con el 
desarrollo del trabajador se ha detectado que 
las mayores oportunidades de crecimiento 
profesional están de modo relevante 
relacionadas con altos niveles de satisfacción 
laboral, prominente compromiso con la 
institución y una pequeña intención de variar 
de empleo (Acker, 2004).   

Otro elemento de la satisfacción 
laboral es el desempeño de tareas que según 
Palma (1999) representa la evaluación con la 
que vincula el empleado sus labores diarias en 
la organización en la que trabaja. Robbins y 
Judge (2013) expresan que hay una asociación 
entre la satisfacción laboral y factores 
asociados con el desempeño como la 
satisfacción al comprador para cargos de 
atención directa con el cliente o ausentismo y 
rotación. Lawler y Porter (1997) plantean que 
la vinculación satisfacción–desempeño puede 
ser opuesta: el grado de desempeño puede ser 
un factor causal en la satisfacción en el trabajo, 
siendo las compensaciones intrínsecas y 
extrínsecas variables de reforzamiento. La 
insatisfacción laboral es una señal de deterioro 

en la eficiencia organizacional que se asocia 
con una disminución en la productividad, 
ausentismo y otros comportamientos 
perjudiciales para los objetivos 
organizacionales (Paul, 2015). 

Conforme a Palma (1999) las políticas 
administrativas son un factor a considerar 
dentro de la satisfacción laboral ya que 
representan el rango de conformidad ante las 
directrices o preceptos institucionales 
encaminados a regularizar la relación laboral, 
también menciona que las relaciones sociales 
muestran un aspecto a tomar en cuenta en la 
satisfacción laboral que define el nivel de 
agrado ante la interacción con otros miembros 
de la institución con quienes se colabora en las 
actividades diarias. Paravic (2000) cita a 
Locke quien confirma que es esencial que el 
trabajador conciba a sus compañeros como 
leales ya que si existe la ausencia de lealtad por 
parte de ellos es uno de los aspectos que genera 
mayor insatisfacción en el trabajo. Aritzeta y 
Ayestarán (2002) sostienen que la satisfacción 
laboral en las organizaciones será mayor en 
aquellas donde el trabajo se lleve a cabo en 
equipo que en las que se desarrolle en forma 
individual. Hegney et al. (2006) mencionan lo 
siguiente: la satisfacción laboral en el lugar de 
trabajo es suficientemente delimitado por la 
interrelación entre los trabajadores y las 
peculiaridades del entorno.  

Un último aspecto que debe 
examinarse en la satisfacción laboral es la 
relación con la autoridad ya que Palma (1999) 
la explica como la opinión valorativa que lleva 
a cabo el empleado de su correlación con el 
superior inmediato y en relación a sus 
funciones cotidianas. 

Newstom (2007) postula que los 
trabajadores insatisfechos caen en un 
abandono psicológico (se pierden mientras 
trabajan) en un abandono (ausentismo sin 
autorización, retiros temprano, prolongadas 
pausas o disminución del ritmo de trabajo) o 
comportamientos abiertos de ataque y 
venganza por presuntos errores.   

Johns (1996) identificó al 
reconocimiento, los beneficios, las 
condiciones de trabajo, la supervisión, los 
compañeros de trabajo y las políticas de la 
empresa como los criterios de medición de la 



satisfacción laboral.  Los resultados del trabajo 
de la investigación de Rodríguez et al. (2010) 
muestran que las remuneraciones económicas 
y las condiciones físicas de la institución son 
los factores condicionantes de la satisfacción 
laboral. Chian y San Martín (2015) en su 
estudio encontraron correlaciones 
estadísticamente relevantes entre las variables 
de desempeño laboral y satisfacción laboral, 
además resaltan las correlaciones positivas 
entre los niveles de desempeño y satisfacción 
en la correlación con el superior inmediato 
para las mujeres y con la productividad para 
las personas de sexo femenino.  Los resultados 
de Ramos y Padilla (2016) demuestran que en 
el entorno laboral de la institución que 
estudiaron  hay mayor nivel de satisfacción en 
los aspectos  intrínsecos y  que los mejores 
calificados fueron: el logro personal y 
responsabilidad-realización ya que los 
trabajadores manifestaron su deseo por lograr 
metas de crecimiento personal.     

Pozo et al. (2005) finalizan: las 
variables vinculadas a las relaciones 
interpersonales (con superiores o compañeros) 
han generado una extensa literatura donde se 
ha demostrado su rol en el pronóstico de la 
satisfacción laboral, del bienestar general de 
los trabajadores, de los resultados 
institucionales y la ejecución individual de los 
empleados. Vargas (2012) concluye que entre 
los componentes básicos de la motivación y 
satisfacción laboral se encuentran las 
relaciones y la comunicación informal, así 
como la figura o impresión del proceder del 
empresario o director general.  Buckingham y 
Coffman (2003) establecen que la relación de 
la autoactualización gerencial y la satisfacción 
laboral de los trabajadores se visualiza en 
procesos humanos de las relaciones 
interpersonales: la comunicación efectiva, una 
adecuada toma de decisiones, un ambiente 
participativo, respeto esencial a las personas y 
aprendizaje mutuo.   

3. MÉTODO
El planteamiento metodológico perteneció a 
una investigación de campo tipo cuantitativa y 
descriptiva. Los datos se recabaron a través de 
una encuesta aplicada a 313 trabajadores de 
doce pequeñas empresas en la ciudad de 
Monclova, Coahuila, al tratarse de una 
muestra no probabilística la que se examinó 
para realizar este estudio. Se utilizó el 
instrumento de medición titulado Escala de 
Satisfacción Laboral SL-SPC diseñado por 
Palma  (1999) que comunica como válido y 
confiable con un Alfa de Cronbach de 0.796.  

Para la evaluación de los 30 reactivos se 
aplicó una escala de tipo Likert de 1 a 5 
(Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, 
Indeciso, De acuerdo y Totalmente de 
acuerdo). Para realizar la medición de las 
variables en estudio: remuneraciones, políticas 
administrativas, relaciones sociales, desarrollo 
personal, desempeño de tareas y relación con 
la autoridad, así como para detectar las 
relaciones investigadas utilizando la técnica 
del coeficiente Rho de Spearman. Los datos 
que se recabaron fueron procesados a través 
del paquete estadístico informático SPSS. 

4. RESULTADOS
En primer lugar se presentan las características 
demográficas de las personas encuestadas y 
después la posición de las empresas con 
respecto a las variables analizadas. Una vez 
que se trataron los datos por medio del 
software estadístico SPSS se obtuvieron los  

resultados referentes a las características que 
se exhiben en la Tabla 1 representando 
mayoría los siguientes aspectos: el 54.3%  son 
del sexo femenino, el 45.4% cuentan con 
estudio de preparatoria, el 38.3% tienen una 
antigüedad laboral en la empresa de menos de 
un año y por último el 38.6% realizan cargos 
de atención a clientes. 



Tabla 1. Características demográficas. 
Característica Número Porcentaje 

Sexo del encuestado 
-Hombre 
-Mujer 

143 
170 

45.7 
54.3 

Escolaridad del encuestado 
-Secundaria 
-Preparatoria 
-Profesional 

  94 
142 
  77 

30.0 
45.4 
24.6 

Antigüedad laboral del encuestado 
< de 1 año 
1 año a < de 2 años 
2 años a < de 3 años 
3 años o más 

120 
  87 
  28 
  78 

38.3 
27.8 
  9.0 
24.9 

Edad del encuestado 
18-20 
21-25 
26-30 
31-35 
>de 35 años 

  78 
  72 
  62 
  29 
  72 

24.9 
23.0 
19.8 
  9.3 
23.0 

Puesto del encuestado 
-Supervisión 
-Administrativo 
-Atención a clientes 
-Servicios generales 

  30 
  50 
121 
112 

  9.6 
16.0 
38.6 
35.8 

 Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 2 se presentan las puntuaciones 
promedio de cada una de las seis variables que 
se analizaron donde se puede identificar que la 
variable que resultó con un mayor puntaje es 
la de Desarrollo Personal (3.90) y la de 
puntuación más baja con respecto a la media 
es Políticas Administrativas (2.61). Al obtener 

estos resultados se estableció que el desarrollo 
personal es predominante para los trabajadores 
en cuanto a su satisfacción laboral ya que ellos 
están contentos y disfrutan las actividades que 
desempeñan, además de que se sienten 
realizados profesionalmente.   

 Tabla 2. Puntuaciones promedio por variable. 
Variable Media 

Remuneraciones 3.10 
Políticas administrativas 2.61 

Relaciones sociales 3.57 
Desarrollo personal 3.90 

Desempeño de tareas 3.42 
Relación con la autoridad 3.62 

 Fuente: Elaboración propia.

Con la finalidad de observar el nivel de 
satisfacción prevaleciente en la  Tabla 3 se 
muestra la frecuencia de respuestas por ítem 
conjuntadas por variable donde se puede 
percibir que en cuatro de las variables 
estudiadas los puntos de medición presentaron 
una puntuación mayor al 55% en lo referente a 

un alto nivel de satisfacción. En cuanto a las 
políticas administrativas se puede observar 
que la mayoría reflejó un alto grado de 
satisfacción.  Por su parte las remuneraciones 
en todas las preguntas se obtuvo una menor 
puntuación en cuanto al nivel de satisfacción 
alto.  

Los puntos que sobresalen porque 
alcanzaron un porcentaje mayor al 79% en 



Fuente: Elaboración propia. 
 

cuanto a la existencia de satisfacción laboral 
en los empleados son los siguientes: que les 
agrada trabajar con sus compañeros, que se 
sienten felices por los resultados que logran en 
su trabajo, que haciendo su trabajo se sienten 

bien consigo mismo, que la tarea que realizan 
es tan valiosa como cualquier otra y que la 
relación que tienen con sus superiores es 
cordial.   

 
     Tabla 3. Nivel de satisfacción: frecuencia de respuestas conjuntadas por variable (n=313). 

 Baja Regular Alta 
Remuneraciones    

Mi sueldo esta correcto con relación en la labor que realizo 119 / 38.1% 91/ 29.1% 103 / 32.8% 
Me siento bien con lo que gano 83 / 26.6% 98 / 31.3% 132 / 42.1% 

Percibo que el sueldo que me pagan es bastante aceptable 83 / 26.5% 94 / 30.0% 136 / 43.5% 
Mi empleo me permite cubrir mis expectativas económicas 74 / 23.6% 83 / 26.5% 156 / 49.8% 

Políticas administrativas    
Siento que doy menos de lo que recibo de la institución 109 / 34.8% 86 / 27.5% 118 / 37.7% 

La sensación que tengo de mi trabajo es que me están respetando 51 / 16.3% 74 / 23.6% 188 / 60.1% 
Me gusta mi horario 86 / 27.5% 68 / 21.7% 159 / 50.8% 

El horario de trabajo me resulta cómodo 72 / 23.0% 68 / 21.7% 173 / 55.3% 
El esfuerzo de laborar de horas extras me es reconocido 97 / 31.0% 82 / 26.2% 134 / 42.8% 

Relaciones sociales    
El ambiente establecido por mis compañeros es perfecto 28 / 9.0% 60 / 19.2% 225 / 71.8% 

Me agrada trabajar con mis compañeros 24 / 7.7% 30 / 9.6% 259 / 82.7% 
Prefiero tener cercanía con las personas con las que trabajo 65 / 20.8% 63 / 20.1% 185 / 59.1% 

La solidaridad es una característica de nuestro grupo de trabajo 35 / 11.2% 58 / 18.5% 220 / 70.3% 
Desarrollo personal    

Aprecio que el trabajo que realizo es justo para mi forma de ser 41 / 13.1% 61 / 19.5% 211 / 67.4% 
Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente 41 / 13.1% 57 / 18.2% 215 / 68.7% 

Disfruto cada labor que realizo en mi trabajo 38 / 12.2% 59 / 18.8% 216 / 69.0% 
Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo 22 / 7.0% 41 / 13.1% 250 / 79.9% 

Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente 56 / 17.9% 83 / 26,5% 174 / 55.6% 
Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 20 / 6.4% 44 / 14.1% 249 / 79.5% 

Desempeño de tareas    
El trabajo que desempeño es tan valioso como cualquier otro 19 / 6.1% 33 / 10.5% 261 / 83.4% 

Me siento realmente útil con la labor que realizo 25 / 8.0% 42 / 13.4% 246 / 78.6% 
Las tareas que realizo las percibo como importantes 82 / 26.2% 55 / 17.6% 176 / 56.3% 

Mi trabajo lo disfruto 52 / 16.6% 64 / 20.4% 197 / 63.0% 
Me gusta el trabajo que realizo 28 / 8.9% 50 / 16.0% 235 / 75.1% 

Relación con la autoridad    
Mi jefe(a) es tolerante 35 / 11,2% 66 / 21.1% 212 / 67.7% 

Es agradable la actitud de mi jefe(a) al preguntar sobre mi trabajo 32 / 10.2% 65 / 20.8% 216 / 69.0% 
Llevarme bien con mi jefe(a) beneficia la calidad de mi trabajo 43 / 13.7% 50 / 16.0% 220 / 70.3% 

La comunicación que tengo con mis superiores es cordial 25 / 8.0% 40 / 12.7% 248 / 79.3% 
Me siento cómodo con mi jefe(a) 70 / 22.3% 44 / 14.1% 199 / 63.6% 

El jefe(a) aprecia el esfuerzo que realizo en mi trabajo 38 / 12.1% 64 / 20.4% 211 / 67.5% 
     Fuente: Elaboración propia. 

 
Tomando como base la respuesta de los 
trabajadores de las empresas estudiadas los 
resultados por variable que se muestran en la  

 
Tabla 4 reflejan lo siguiente: en cuatro de ellas 
los empleados tienen una alta satisfacción 
laboral. 

 
    Tabla 4. Nivel de satisfacción por variable. 

 Bajo Regular Alto 
Remuneraciones 90 / 28.7% 91 / 29.2% 131 / 42% 

Políticas administrativas 83 / 26.5% 76 / 24.3% 154 / 49.2% 
Relaciones sociales 38 / 12.2% 53 / 16.9% 222 / 70.9% 
Desarrollo personal 36 / 11.5% 58 / 18.5% 219 / 70.0% 

Desempeño de tareas 41 / 13.1% 49 / 15.7% 223 / 71.2% 
Relación con la autoridad 40 / 12.8% 55 / 17.6% 218 / 69.6% 



En las Tablas 5 y 6 se exhiben la frecuencia de 
respuestas por variable y cada una de las 
características demográficas donde sobresalen 
los siguientes puntos: en todas las variables las 
mujeres, las personas que tienen más de 35 
años de edad y los que desempeñan puestos de 
supervisión manifestaron un mayor porcentaje 
en lo referente a una alta satisfacción laboral, 
mientras que los trabajadores que cuentan con 
estudios profesionales y los que tienen una 
antigüedad laboral de dos a menos de tres años 
presentaron en cinco de las seis variables 
estudiadas una mayor satisfacción laboral. 

Los resultados arrojaron diferencias 
significativas en cuanto a una alta satisfacción 
laboral en las variables siguientes: en 
remuneraciones los que tienen menos de un 
año laborando un (38.9%) y los de dos años a 
menos de tres un (51.8%), en relaciones 
sociales los que tiene de 18 a 20 años de edad 
un (6.1%) y los mayores de 35 años un 
(80.2%), en desarrollo personal los que 
desempeñan el puesto de atención a clientes un 
(62.7%) y lo de supervisión un (90.6%) y en 
políticas administrativas los que tienen un 
puesto de servicios generales un (43.9%) y los 
de supervisión un (71.3%). 

       Tabla 5.  Frecuencia de respuestas por variable y característica demográfica. 
Remuneraciones Desarrollo personal Desempeño de tareas 

Baja Regular Alta Baja Regular Alta Baja Regular Alta 
Sexo  
- Mujeres 
- Hombres 

  27.8 
  29.7 

27.5 
31.3 

44.7 
39.0 

11.3 
12.0 

18.2 
18.5 

70.5 
69.5 

12.1 
14.4 

14.1 
17.3 

73.8 
68.3 

Escolaridad 
- Secundaria 
- Preparatoria 
- Profesional 

  30.8 
  25.7 
  31.5 

24.5 
35.6 
23.4 

44.7 
38.7 
45.1 

13.3 
11.6 
  9.5 

14.5 
22.2 
16.0 

72.2 
66.2 
74.5 

17.0 
11.1 
12.2 

14.9 
18.2 
11.7 

68.1 
70.7 
76.1 

Antigüedad < de 1 año 
1 año a < de 2 años 
2 años a < de 3 años 
-3 años o más 

29.8 
27.3 
24.1 

30.1 

31.3 
32.8 
24.1 

22.8 

38.9 
39.9 
51.8 

47.1 

11.8 
10.3 
15.5 

11.3 

22.5 
20.1 
12.5 

12.2 

65.7 
69.6 
72.0 

76.5 

12.3 
13.1 
13.4 

14.4 

17.2 
16.3 
13.4 

13.0 

70.5 
70.6 
73.2 

72.6 
Edad 
18-20  
21-25  
26-30  
31-35  
>de 35 años 

26.0 
30.9 
26.6 
33.6 
29.2 

37.8 
28.4 
31.0 
21.6 
22.2 

36.2 
40.7 
42.4 
44.8 
48.6 

10.7 
13.2 
11.6 
14.9 
10.2 

25.6 
19.4 
16.4 
21.3 
10.0 

63.7 
67.4 
72.0 
63.8 
79.8 

16.7 
11.9 
11.3 
15.2 
11.4 

19.2 
16.4 
14.8 
19.3 
10.0 

64.1 
71.7 
73.9 
65.5 
78.6 

Puesto 
Supervisión 
Administrativo 
Atención a clientes 
Servicios generales 

18.3 
25.0 
32.4 

29.0 

15.3 
31.5 
29.6 

30.4 

61.7 
43.5 
38.0 

40.6 

  5.0 
  6.7 
14.7 

12.2 

  4.4 
20.0 
22.6 

16.8 

90.6 
73.3 
62.7 

71.0 

  3.3 
10.0 
13.1 

17.3 

  5.3 
14.0 
17.0 

17.5 

91.4 
76.0 
69.9 

65.2 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.  Frecuencia de respuestas por variable y característica demográfica. 
Políticas administrativas Relaciones sociales Relación con la autoridad 

Baja Regular Alta Baja Regular Alta Baja Regular Alta 
Sexo  
- Mujeres 
- Hombres 

23.5 
30.1 

23.4 
25.0 

53.1 
44.9 

11.8 
12.6 

16.2 
17.7 

72.0 
69.7 

12.2 
13.9 

17.3 
17.8 

70.5 
68.3 

Escolaridad 
- Secundaria 
- Preparatoria 
- Profesional 

30.9 
23.4 
27.0 

23.1 
25.9 
22.1 

46.0 
50.7 
50.9 

12.8 
10.2 
14.9 

15.4 
19.0 
14.6 

71.8 
70.8 
70.5 

17.2 
10.6 
12.1 

16.0 
20.0 
14.7 

66.8 
69.4 
73.2 

Antigüedad < de 1 año 
1 año a < de 2 años 24.7 24.3 51.0 11.5 17.5 71.0 16.8 16.3 66.9 



Nota: Resultados divididos en dos partes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

2 años a < de 3 años 
3 años o más 

28.5 
15.7 
 
31.0 

27.1 
25.0 
 
20.3 

44.4 
59.3 
 
48.7 

12.6 
  7.1 
 
14.4 

16.7 
15.2 
 
16.7 

70.7 
77.7 
 
68.9 

  9.8 
10.1 
 
11.5 

17.0 
15.5 
 
20.7 

73.2 
74.4 
 
67.8 

Edad 
18-20  
21-25  
26-30  
31-35  
>de 35 años 

 
29.5 
21.4 
26.5 
28.3 
27.8 

 
30.5 
26.4 
24.2 
18.0 
17.5 

 
40.0 
52.2 
49.3 
53.7 
54.7 

 
16.7 
10.0 
10.5 
14.7 
  9.4 

 
21.2 
18.0 
15.7 
19.8 
10.4 

 
62.1 
72.0 
73.8 
65.5 
80.2 

 
15.4 
13.0 
10.5 
14.4 
11.8 

 
18.2 
19.2 
21.0 
17.8 
12.0 

 
66.4 
67.8 
68.5 
67.8 
76.2 

Puesto 
- Supervisión 
- Administrativo 
- Atención a clientes 
- Servicios generales 

 
14.7 
22.0 
27.8 
 
30.4 

 
14.0 
19.2 
27.2 
 
25.7 

 
71.3 
58.8 
45.0 
 
43.9 

 
  3.4 
  9.0 
14.4 
 
13.4 

 
13.3 
14.5 
17.6 
 
18.0 

 
83.3 
76.5 
68.0 
 
68.6 

 
  9.5 
  8.0 
13.2 
 
15.8 

 
  7.2 
15.3 
22.3 
 
16.0 

 
83.3 
76.7 
64.5 
 
68.2 

 
 
En la tabla 7 se presentan los resultados que se 
obtuvieron en cuanto a la relación de las 
variables, empleando la correlación de Rho de 
Spearman y también se muestra el nivel de 
significancia. Los datos una vez que se 
procesaron mostraron asociaciones 

significativas positivas (p<0.01) además de 
una correlación positiva en todas las variables 
estudiadas. Las que presentaron una relación 
más fuerte (r=0.842) son la de Desarrollo 
Personal con Relaciones Sociales.    

Tabla 7. Relación y significancia entre las variables analizadas. 
 Remuneraciones Políticas 

administrativas 
Relaciones 

sociales 
Desarrollo 
personal 

Desempeño 
de tareas 

Relación con 
la autoridad 

Remuneraciones 1      
Políticas administrativas .787 

.000 
1     

Relaciones sociales .703 
.000 

.760 

.000 
1    

Desarrollo personal .711 
.640 

.795 

.000 
,842 
.000 

1   

Desempeño de tareas .763 
.000 

.807 

.000 
.756 
.000 

.774 

.000 
1  

Relación con la autoridad .751 
.000 

.775 

.000 
.810 
.000 

.830 

.000 
.749 
.000 

1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5. CONCLUSIONES 
Esta investigación tuvo como objetivo estudiar 
la existencia de diversos aspectos internos y 
externos de la satisfacción laboral en los 
trabajadores de pequeñas empresas de la 
ciudad de Monclova, Coahuila, con el 
propósito de ofrecer un diagnóstico de la 
situación prevaleciente en la organización.   

Los resultados que se lograron sobre 
las empresas estudiadas indican lo siguiente: 
que en cuatro de las seis variables analizadas 
se obtuvo un porcentaje elevado en cuanto a 
un alto nivel de satisfacción, los trabajadores 
manifestaron  que les agrada trabajar con sus 
compañeros, otro aspecto a resaltar es que se 

sienten felices por los resultados que logran en 
su trabajo, que se sienten bien haciendo su 
trabajo, que consideran que la tarea que 
realizan es tan valiosa como cualquier otra y 
que la relación que tienen con sus superiores 
es cordial.  Dichos resultados tienen una gran 
semejanza con los trabajos de (Pozo et al. 
2005; Chian y San Martín, 2015; de Ramos y 
Padilla, 2016) debido a que encontraron una 
relación relevante de estos mismos aspectos 
con un alto nivel de satisfacción laboral.   

En cuanto a las respuestas alcanzadas 
contemplando las características demográficas 
sobresalen los siguientes puntos: los 



trabajadores del género femenino, los 
empleados que tienen una edad mayor a los 35 
años y los supervisores manifiestan un alto 
nivel de satisfacción laboral. 

También los resultados manifiestan 
relaciones importantes afirmativas (p<0.01), 
además una correlación positiva en cada una 
de las variables analizadas y las variables que 
presentaron una asociación más significativa 
(r=0.842) fueron la de desarrollo personal con 
relaciones sociales.    

Considerando el informe logrado la 
conclusión es:  el manejo por parte de la 
organización en cuanto a factores internos 
como el desempeño del trabajo y el desarrollo 
personal o aspectos externos como la relación 
con los compañeros o con el superior 
representan un aspecto clave a considerar en el 
nivel de satisfacción laboral que manifiestan 
los trabajadores. 

El llevar a cabo la realización de este 
trabajo de investigación resulta pertinente para 
que las personas que tienen empleados a su 
cargo reconozcan que estos factores 
representan un papel importante en el 
funcionamiento de una empresa.     
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Resumen Abstract 

A partir del mes de marzo del 2020 el mundo 
recibió una noticia que haría cambiar el rumbo 
de la forma de vida que hasta ese entonces 
conocíamos, esto dio paso a nuevas 
oportunidades de negocio como fue el caso de 
las entregas a domicilio en motocicletas. En 
Tapachula, Chiapas, esta modalidad de servicio 
estaba tratando de entrar al mercado, siendo 
poco su uso por los clientes quienes preferían ir 
por su pedido a tener que pagar por su entrega. 
Durante este año se ha observado cómo ha ido 
incrementado el servicio y como nuevos 
negocios se han sumado a los ya existentes. Se 
empleó el método cualitativo y las técnicas de 
entrevista y cuestionario, de los cuales 
obtuvimos como información que las ventas se 
incrementaron en un 80% haciendo redituable el 
negocio y por parte de los usuarios ya hicieron 
esta alternativa una opción contemplada al 
momento de hacer un pedido. momentos de 
pandemia permitieron el despegue de los 
negocios de esta modalidad y los tecnológicos, 
dado un giro moderno y actual al mercado de los 
negocios. 
 
Palabras clave: mercado, economía, 
crecimiento. 

Starting in March 2020, the world received 
news that would change the course of the way 
of life that we knew until then, this gave way to 
new business opportunities such as home 
deliveries on motorcycles. In Tapachula 
Chiapas, this type of service was trying to enter 
the market, its use being little by customers who 
preferred to go for their order to have to pay for 
their delivery. During this year, it has been 
observed how the service has increased and how 
new businesses have joined the existing ones. 
To know how this type of business has been 
positioning itself in the city of Tapachula 
Chiapas, the qualitative method and interview 
and questionnaire techniques were used, from 
which we obtained as information that sales 
increased by 80%, making the business 
profitable. and users have already made this 
alternative an option considered when placing 
an order. Moments of pandemic allowed the 
take-off of the businesses of this modality and 
the technological ones, given a modern and 
current turn to the business market. 
 
 
Keywords: market, economy, growth. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El Covid-19 nombre con el que se le conoció 
a la pandemia que continua elevando sus 
índices de mortalidad de todo el mundo puso 
en un estado de alerta al sistema económico, 
pues en los primeros mes la economía de todo 
el mundo y principalmente la de México, 
colapso, dejando en un estado de indefensa a 
las familias mexicanas, muchos empleos se 
perdieron, negocios quebraron, independiente 
del índice de muertos por la pandemia, lo 
decesos por depresión, entre otros pusieron en 
problemas graves a la sociedad de México. 

El gobierno dio a conocer sus 
protocolos de seguridad a la población en 
general, una de estas medidas que el tan 
famoso “Quédate en casa”, sin embargo, hay 
que realizar actividades fuera de ella, como 
comprar alimentos, insumos, etc. 

Para las personas que pusieron en 
práctica las indicaciones, el realizar su 
actividad cotidiana de compras les resulto un 
problema, para solucionar este detalle optaron 
por una alternativa con la cual este detalle 
desapareciera. 

En la ciudad de Tapachula, Chiapas  
empezaron a surgir nuevos negocios pequeños 
y se les dificultaba su introducción en la 
preferencia de la sociedad, uno de estos 
negocios fue el reparto a domicilio en 
motocicletas la dinámica consiste en 
llamarlos, solicitar su pedido y ellos van hasta 
el lugar indicado a recoger el pedido y llevarlo 
a la casa del cliente por un costo, este tipo de 
negocio es parcialmente nuevo, dado que con 
anterioridad algunas empresas ya usaban 
entrega a domicilio como parte de su servicio 
sin embrago no eran todos, al adquirir este 
concepto como particular se observó una 
problemática, la cual era que este servicio de 
entrega de reparto por motocicleta no tenía la 
demanda que esperan, las personas preferían 
acudir en sus carros o si la misma empresa 
tenía servicio a domicilio GRATIS preferían 
esa opción. 

Cuando la sociedad hizo conciencia 
por la situación crítica de salud que se viven, 
este servicio comenzó a elevar su demanda, 
fue así que estos negocios de haber pocos 
servicios se duplicaron, implicando adquirir 

más unidades (motocicletas) para cumplir la 
demanda de los servicios, hoy en día la mayor 
parte de la población usa este servicio, 
volviéndolo demandante. 

El reparto a domicilio brinda a sus 
clientes la comodidad de continuar 
disfrutando de sus antojos, comidas, insumos, 
entregas, etc., sin tener que salir de casa o bien 
si están ocupados continuar con sus 
actividades con la tranquilidad que pueden 
enviar o pedir sin perder tiempo. 

Para conocer como este servicio logro 
establecerse en la preferencia del cliente, se 
trabajó con el método cualitativo, el cual nos 
permite conocer datos referentes a calidad 
dando como resultado la información que se 
necesita en forma detallada para realizar un 
análisis, así mismo se empleó la entrevista y 
el cuestionario, instrumentos con los cuales se 
obtuvieron resultados pertinentes para esta 
investigación. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
A continuación, se hizo mención de unas 
teorías relacionada con el tema. 

2.1. Ley de la oferta y la demanda. 
La primera ley, la oferta, nos dice que oferta 
corresponde al monto económico que se le da 
a un producto o servicio, si el costo es alto 
entones tendrá un volumen de ventas mayor, 
(Hall & Varian, 2014). 

Mientras que la ley de la demanda nos 
dice que si costo que se le proporciono a un 
producto o servicio es mayor esto hará que no 
se adquiera y se compre algo más económico, 
(Huerta, 2016). 

Esto no dice que para que algo tenga 
éxito en el mercado debe tener un costo de 
calidad, es decir que garantice su precio. 

2.2. Mezcla de Mercadotecnia 
La mezcla de mercadotecnia describe al 
conjunto de trabajos o métodos que una 
sociedad utiliza para difundir su marca o 
producto en el mercado. Las 4P forman una 
mezcla de marketing: producto, precio, plaza 
y promoción (Velazquez, 2020). 

Producto: Es aquello que queremos vender, 
ya sea algo intangible o tangible. El producto 
debe contar con calidad o progresos de 
creación mejores a los de la competencia, 



(Velazquez, 2020). 
Precio: El importe del producto que vamos 

a entregar es esencial, si para la gente adquirir 
lo que ofrecemos es caro, posiblemente no lo 
compre (Velazquez, 2020). 

Plaza: hace referencia a las zonas donde se 
distribuirá el producto y a los canales de 
distribución (Velazquez, 2020). 

Promoción: En último paso se realizará la 
divulgación del servicio, es decir, empezar a 
darlo a conocer en el mercado (Velazquez, 
2020). 

3. MÉTODO
Para la realización de esta investigación se 
empleó el método Cualitativo, porque es un 
procedimiento científico de observación para 
seleccionar fundamentos no relacionados con 
los numero, a través de ellas se almacena la 
información con la cual se puede derivar el 
análisis de los resultados obtenidos (Andrade, 
2019). 

La entrevista conformada por 10 
preguntas cerradas dirigidas a los encargados 
de administrar el negocio de entrega de 
reparto en motocicletas. 

Mientras que el cuestionario se 
integró por 10 preguntas cerradas dirigidas a 
los usuarios de este servicio para conocer sus 
opiniones y el motivo de su preferencia. 

4. RESULTADOS
Después de haber aplicado los instrumentos se 
obtuvieron los siguientes resultados, se realizó 
las graficas de los resultados para su mayor 

comprensión, para esta investigación se 
emplearon tres de las preguntas más 
representativas con las cuales se pretende dar 
a conocer la información obtenida. 

Gráfica 1. ¿Utilizó el servicio de reparto en 
motocicleta? 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en los resultados el 
86% han empleado este servicio y el 14% 
comentan que no han hecho uso de ello.  

Grafica 2. ¿Cuál fue el motivo por el cual utilizo 
el servicio de reparto en motocicletas? 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados de esta interrogante 
podemos comprender que 66% de los 
usuarios empezaron a usar este servicio por 
la rapidez con la cual se realiza, mientras que 
el 20% porque no cuentan con el tiempo 
suficiente para realizar determinada 
actividad, por ultimo un 14% por seguridad. 

Grafica 3. ¿Recomienda usar el servicio de 
entrega de reparto por motocicleta? 

Fuente: Elaboración propia 

En esta interpretación podemos observar que el 
88% de los usuarios si recomiendan usar el 
servicio, y solo el 12% restante no, pero se prevé 
que con el paso del tiempo este porcentaje que no 
recomienda el servicio se reduzca. 



5. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos y 
con la información recolectada y analizada 
podemos decir que el servicio de entrega 
por reparto en si no es nuevo en su 
concepto, pero solo estaba empleado por 
los negocios. 

Sin embargo, un servicio de entrega 
por reparto particular donde puedes 
solicitar un pedido cualquiera no, y esto ha 
sido la novedad para la sociedad, quienes 
por tiempos de pandemia vieron este 
servicio como la manera rápida, segura y 
rápida de tener sus productos sin tener que 
salid de casa. 

Lo que provoco que la demanda se 
incrementara y pudiera establecerse entre la 
preferencia de los usuarios, garantizando 
con ello el éxito en el mercado. 

Hoy en día todos asociamos el 
servicio de reparto al momento de pedir 
nuestro consumo, o cualquier otra cosa.  
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Resumen Abstract 
La pandemia de Covid-19 ha ocasionado millones de 
pérdidas humanas y una severa crisis económica en 
el mundo, por otra parte, ha generado que las 
empresas en la búsqueda de su supervivencia 
desarrollaran estrategias innovadoras. La presente 
investigación tiene como objetivo identificar el 
comportamiento de las empresas de servicios 
turísticos a raíz del impacto del Covid-19 en el 
turismo. El estudio se enmarca en una investigación 
documental, de tipo cualitativa y exploratoria, en el 
sentido en que el impacto del Covid-19 es un suceso 
que todavía no ha finalizado y los primeros estudios 
al respecto son recientes. Los principales hallazgos 
de la investigación fueron que existen capacidades 
que desarrollaron las empresas del sector turístico 
con la finalidad de superar la crisis sanitaria. Dentro 
de estas capacidades se encuentran el aprendizaje y 
resiliencia organizacional, capacidades dinámicas, 
así como protocolos de higiene y seguridad para 
recobrar la confianza del turista. Otro impacto 
positivo de la crisis es la adaptación de capacidades 
tecnológicas en el servicio al turista. Como 
conclusión final se plantea la importancia de estudiar 
las capacidades de resiliencia en las organizaciones 
y de igual forma, se identifica la oportunidad para 
continuar este estudio de manera empírica. Por ello 
se establece una propuesta de modelo de capacidades 
de resiliencia en el sector turístico. 

The Covid-19 pandemic has caused millions of 
human losses and a severe economic crisis in the 
world, on the other hand, has caused companies in 
search of their survival to develop innovative 
strategies. The present research aims to identify the 
behavior of tourism service companies as a result of 
the impact of Covid-19 on tourism. The study is part 
of a documentary research, qualitative and 
exploratory, in the sense that the impact of Covid-19 
is an event that has not yet finished and the first 
studies in this regard are recent. The main findings 
of the research were that there are capacities 
developed by companies in the tourism sector in 
order to overcome the health crisis. Within these 
capacities are learning and organizational resilience, 
dynamic capabilities, as well as hygiene and safety 
protocols to regain the confidence of the tourist. 
Another positive impact of the crisis is the adaptation 
of technological capabilities in tourist service. As a 
final conclusion, the importance of studying 
resilience capacities in organizations is raised, and in 
the same way, the opportunity to continue this study 
empirically is identified. For this reason, a proposal 
for a model of resilience capacities in the tourism 
sector is established. 
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1. INTRODUCCIÓN
La pandemia del coronavirus (Covid-19) 
es uno de los eventos más impactantes del 
siglo XXI. Los primeros casos de este 
virus fueron reportados desde China en 
diciembre de 2019 y para marzo de 2020 
ya se encontraba por todo el mundo, fue 
en ese momento que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo declaró 
como una pandemia. Al ser un virus de 
alto contagio entre las personas y no 
existir cura alguna, la OMS recomendó 
una serie de medidas para frenar los 
contagios tales como cancelar todo tipo de 
eventos multitudinarios, viajes, 
restricción de la movilidad de las personas 
y cierre de escuelas en todo el mundo. 

Este trabajo de investigación se 
compone de estadísticas que muestran la 
importancia del turismo en el mundo y en 
especial México. De la misma manera, se 
encontraron estudios que han 
pronosticado los impactos del Covid-19 
desde el escenario más optimista hasta el 
más pesimista. El impacto en países como 
México es fuerte, dada su dependencia del 
turismo. 

Se encontró que las investigaciones 
sobre los efectos del Covid-19 se han 
realizado desde diferentes perspectivas, 
haciéndose notar el interés que existe en 
la comunidad académica en resaltar las 
oportunidades dentro de esta crisis. Se ha 
estudiado sobre el comportamiento del 
destino turístico y el comportamiento del 
turista a partir del Covid-19. Además, 
existe un interés especial en destacar los 
avances tecnológicos que surgieron a 
partir de esta crisis. 

2. MARCO TEÓRICO
2.1 El Covid-19 en el turismo 

En el siglo XXI, dos inmensos 
motores de cambio para la industria del 
turismo son el cambio climático y las 
emergencias sanitarias mundiales. Un 

ejemplo de tal emergencia es el Covid-19 
que circula actualmente y que ha 
ocasionado el cierre de actividades 
turísticas (Jamal & Budke, 2020). La 
pandemia de Covid-19 es única en escala 
y constituye una combinación de varias 
tipologías de desastres y crisis (Ritchie & 
Jiang, 2019). Es una combinación de un 
desastre natural, una crisis sociopolítica, 
una crisis económica y una crisis de 
demanda turística. 

El turismo mundial registró su peor 
año en 2020, con una caída de las llegadas 
internacionales del 74%, según los 
últimos datos de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). Los destinos de todo 
el mundo recibieron en 2020 mil millones 
de llegadas internacionales menos que el 
año anterior, debido a un desplome sin 
precedentes de la demanda y a las 
restricciones generalizadas de los viajes 
(OMT, 2021a). 

Según el último Barómetro del 
Turismo Mundial de la OMT, (2021), el 
desplome de los viajes internacionales 
representa unas pérdidas estimadas en 1,3 
billones de dólares en ingresos de 
exportación, una cifra que multiplica por 
más de once las pérdidas registradas 
durante la crisis económica global de 
2009. La crisis ha puesto en riesgo entre 
100 y 120 millones de empleos turísticos 
directos, muchos de ellos en pequeñas y 
medianas empresas. 

Dada la evolución constante de la 
pandemia, muchos países están 
actualmente reintroduciendo restricciones 
más estrictas a los viajes. Entre las 
medidas se incluyen pruebas obligatorias, 
cuarentenas y, en algunos casos, el cierre 
completo de las fronteras, todo lo cual 
dificulta la reanudación de los viajes 
internacionales. Al mismo tiempo, cabe 
esperar que la llegada gradual de las 
vacunas contra la Covid-19 ayude a 
restablecer la confianza de los 



consumidores, a flexibilizar las 
restricciones de viaje y a que, lentamente, 
los viajes vayan normalizándose durante 
el año que tenemos por delante (OMT, 
2021b). 
 

2.2 El Covid-19 y el turismo en 
México 

De acuerdo al Foro Económico Mundial, 
los ingresos recibidos por el turismo 
internacional en México para el año 2018 
fueron US 21.336.000.000. La industria 
del turismo le aportó el 8.0% al Producto 
Interno Bruto (PIB) de México en el año 
2018. Ese mismo año ofreció empleos al 
8.6% de la población ocupando 4.568.400 
empleos (WEF, 2019). En los últimos 
años el turismo tenía una tendencia hacia 
el alza, manteniéndose como una 
industria en crecimiento que estaba 
impulsando el resto de la actividad 
económica, así lo reconoce la Secretaría 
de Turismo en México (Sectur, 2018). 

Teniendo en cuenta que los 
visitantes requieren de transporte, 
alimento, hospedaje, servicios de 
comunicación, esparcimiento y servicios 
médicos, la cantidad de ramas 
económicas que el turismo impacta es 
grande (Sectur, 2018). El turismo en 
México aporta empleos para más de 4 
millones de personas de forma directa 
pero el beneficio es mayor, dado que la 
OMT estima que por cada empleo directo 
en el turismo se generan alrededor de 1.5 
empleos adicionales de manera indirecta. 
Bajo este supuesto, en México otros 6 
millones de personas son empleadas de 
manera indirecta por el turismo, para 
llegar a 10 millones de fuentes de ingresos 
(Sectur, 2018). 

Ahora bien, la pandemia de Covid-
19 llegó al mundo para cambiar todas las 
anteriores tendencias de crecimiento en el 
sector turismo. Al implementar 
estrategias de salud públicas basadas en el 
confinamiento de las personas y la baja 
movilidad de la población, llevó al cierre 
de empresas del sector turístico. Según el 
Barómetro del Turismo Mundial 
publicado en octubre de 2020, las llegadas 

internacionales cayeron un 81% en julio y 
un 79% en agosto, precisamente los meses 
que suelen ser los de mayor movimiento 
del año y coinciden con el verano 
(UNWTO/OMT, 2020). 

Hay que mencionar que la 
recuperación en México comenzó a 
finales del año 2020, de acuerdo a los 
indicadores trimestrales de la actividad 
turística, el PIB turístico en el tercer 
trimestre de 2020, registró un aumento del 
26.7% respecto al segundo trimestre de 
2020. En contraste, la población ocupada 
en el sector turismo de México fue de 4 
millones 149 mil empleos directos en el 
periodo octubre-diciembre de 2020 y 
representó el 8.5% del empleo nacional. 
Con este resultado se observa una 
disminución de 289 mil 582 empleos 
directos menos en el sector productor de 
bienes y servicios turísticos (Sectur, 
2021b). 

Así mismo, en enero de 2021 las 
llegadas de pasajeros en los aeropuertos 
del país fue de 3,601,525, comparando 
con el mismo mes pero de 2020 con 
6,749,208 refleja una disminución de 46% 
(Sectur, 2021a). La misma tendencia se 
refleja en el ranking de ocupación de los 
centros turísticos que publica Datatur, en 
enero de 2021 la ocupación fue del 25.4% 
mientras que en enero del año pasado fue 
de 57.2%, arrojando una disminución del 
31.8% (Sectur, 2021c). El ingreso de 
divisas por concepto de visitantes 
internacionales durante enero de 2021 fue 
de 934 millones 55 mil dólares, lo que 
representó una disminución de (-) 59.1% 
respecto a enero de 2020. 
 

2.3 Efectos del Covid-19 en la 
industria del turismo 

El Covid-19 tiene diferentes impactos en 
los oferentes de servicios turísticos, en 
función de su naturaleza, ya sea hotel o 
restaurante, su tamaño, ubicación, gestión 
y estilo de propiedad. De manera similar, 
la demanda turística es altamente diversa, 
por ejemplo, viajeros de placer y de 
negocios, turistas en grupo e 
independientes, turistas con intereses 



especiales como religiosos, o de salud 
(Sigala, 2020). Es debido a ello la 
complejidad de estudiar el impacto del 
Covid-19 por segmento de mercado, y en 
el presente estudio se enfoca en un estudio 
de manera general de la industria del 
turismo. 

Encontramos que el artículo de 
(Škare et al., 2021) es uno de los primeros 
en medir los efectos potenciales de la 
pandemia de Covid-19 en la industria del 
turismo. Estiman que la recuperación de 
la industria del turismo en todo el mundo 
llevará más de 10 meses. Para lograr dicha 
recuperación el apoyo a las políticas 
públicas y privadas debe coordinarse y así 
garantizar el desarrollo de capacidades y 
sostenibilidad operativa del sector del 
turismo de viajes durante los años 2020 y 
2021. 

Desde el punto de vista 
empresarial, en el ámbito del turismo y la 
hostelería, la esperada crisis 
socioeconómica de la pandemia de Covid-
19 podría tener un efecto devastador de 
larga duración en la industria, y es muy 
poco probable que las empresas puedan 
manejar este tsunami de crisis. Por tanto, 
los aspectos de riesgo no sólo deben 
considerarse desde el punto de vista de los 
proveedores de alojamiento, sino también 
de los destinos turísticos en los que se 
encuentran.      Como resultado, las 
empresas y los destinos deben colaborar 
para manejar de manera efectiva los 
aspectos de riesgo de Covid-19. Incluso si 
los proveedores de alojamiento ofrecen 
los más altos estándares de salud, 
seguridad e higiene posibles, si los 
destinos no siguen los mismos patrones, 
todo el esfuerzo será infructuoso. Esto 
significa que debe haber una toma de 
decisiones conjunta entre los empresarios 
del turismo y la hostelería, y las 
autoridades locales y nacionales (Pappas 
& Glyptou, 2021). 

Se considera que la resiliencia 
organizacional puede ser la solución a la 
crisis del turismo originada por la 
pandemia (Sharma et al., 2021). Se 
observan cuatro factores destacados para 

desarrollar la resiliencia en la industria: la 
respuesta del gobierno, la innovación 
tecnológica, la pertenencia local y la 
confianza de los consumidores y los 
empleados. Implementar tal resiliencia en 
la industria del turismo puede dar origen a 
un nuevo orden económico global 
caracterizado por el turismo sostenible, el 
bienestar de la sociedad, la acción 
climática y la participación de las 
comunidades locales. 

2.4 Comportamiento del destino 
turístico a partir de Covid-19 

No cabe duda que los residentes de los 
destinos turísticos corren mucho riesgo de 
contagio de Covid-19, asociado a la 
llegada de los turistas. Esta situación es 
relevante, ya que los residentes se 
encuentran en un dilema, decidir entre 
parar sus actividades económicas de 
atención al turista para disminuir el riesgo 
de contagio o continuar su labor de 
atención al turista para poder obtener 
ingresos. La extensión de la cuarentena, 
llevó a que los empresarios del sector 
turismo y todos los involucrados en la 
industria, decidieran regresar a las 
actividades de trabajo, pero en un 
contexto diferente al que se vivía antes de 
la pandemia. Debido a los cambios de 
protocolos de higiene y seguridad a los 
que están obligadas las empresas para 
ofrecer sus servicios, es que se observa un 
proceso de aprendizaje en las 
organizaciones. Este aprendizaje 
organizacional se puede considerar un 
impacto positivo en las empresas de 
servicios turísticos. 

El proceso de aprendizaje 
organizacional es una actividad que no es 
llevada a cabo solamente por un 
departamento específico, sino que implica 
la interacción de todo el personal de una 
empresa y se considera una forma de 
comportamiento (Nonaka & Takeuchi, 
1995). Así mismo, Chiesa & Barbeschi 
(1994) afirman que el proceso de creación 
del conocimiento da lugar a la innovación 
en el desarrollo de productos y procesos y 
nuevas formas organizativas. 



Es por lo anterior que el 
aprendizaje organizacional es 
fundamental para construir empresas 
turísticas resistentes a los desastres. La 
investigación de Bhaskara & Filimonau 
(2021) ha examinado los mecanismos de 
aprendizaje organizacional en empresas 
turísticas que operan en destinos 
propensos a desastres. La pandemia de 
Covid-19 brinda la oportunidad de 
investigar cómo los desastres pasados han 
reforzado la resiliencia organizativa de las 
empresas turísticas en Bali. El estudio 
encuentra que el capital humano y social 
limitado restringe su aprendizaje 
organizacional, exponiendo la 
vulnerabilidad de la industria del turismo 
balinés a futuros eventos desastrosos. 

Como en el caso de otros desastres, 
la capacidad de las empresas turísticas 
para superar el Covid-19 dependerá de los 
niveles de resiliencia organizacional 
(Orchiston, 2013). La pandemia de 
Covid-19 representa una oportunidad 
única para realizar una "verificación de la 
realidad" para la preparación y 
recuperación ante desastres de las 
empresas turísticas, especialmente en los 
destinos que sufrieron múltiples desastres 
consecutivos en el pasado. 

Se observa que las empresas 
afiliadas a cadenas tienen planes y 
procedimientos bien establecidos y 
estandarizados para la planificación y 
gestión de desastres. Por el contrario, las 
empresas independientes emplean 
enfoques más bien ad-hoc y se basan en 
experiencias de gestión pasadas para 
hacer frente a los desastres, ya que a 
menudo es el único medio de resistir sus 
consecuencias perjudiciales (Bhaskara & 
Filimonau, 2021). 

Existen estudios sobre el 
aprendizaje organizacional que le 
anteceden al Covid-19 y que establecen su 
importancia en el sector turismo en 
México. En el estudio de aprendizaje 
organizacional en hoteles de Puebla, 
realizado por Rodríguez-Antón et al. 
(2010) se concluye, entre otras cosas, que 
el aprendizaje organizacional influye en el 

hecho de que los clientes regresan de 
nuevo al hotel y son clientes satisfechos. 
Los empleados están más informados y 
los empleados están más enfocados al 
cliente. 

La empresa turística no sólo 
aprende de sus clientes, también de sus 
proveedores, de sus socios, de los 
competidores, de las administraciones 
públicas, de los sindicatos y otros agentes 
sociales. Las empresas deben aprender de 
sus clientes los gustos, necesidades y 
preferencias que muestran cuando se 
alojan o consumen en sus instalaciones 
(Rodríguez-Antón, Alonso-Almeida, 
Rubio Andrada, & Esteban-Alberdi, 
2008). 

Por otro lado, la Asociación 
Americana de Psicología (APA, 2011) 
define a la resiliencia como “el proceso de 
adaptarse bien ante la adversidad, el 
trauma, la tragedia, las amenazas o 
incluso las fuentes importantes de estrés”. 
A nivel organizacional, el concepto de 
resiliencia se ha definido como una 
capacidad superior para reinventar el 
modelo de negocio antes de que las 
circunstancias lo obliguen (Hamel & 
Välikangas, 2003). Aunque el contexto 
del término puede cambiar, en todos estos 
campos el concepto de resiliencia está 
estrechamente relacionado con la 
capacidad y habilidad de un elemento 
para regresar a un estado estable después 
de una interrupción (Bhamra et al., 2011). 
En resumen, como lo define 
principalmente Hamel, (2007), es la 
capacidad de una empresa para superar las 
perturbaciones causadas por turbulencias 
externas y seguir siendo competitiva y sin 
cambios. 

En cuanto a las capacidades 
dinámicas, Teece et al., (1997) 
conceptualizan el término  como “la 
habilidad empresarial para integrar, 
construir y reconfigurar competencias 
internas y externas para enfrentarse a 
entornos rápidamente cambiantes”. Por su 
parte, Eisenhardt & Martin (2000) indican 
que las capacidades dinámicas son 
aquellos procesos empresariales, 



actividades y funciones que usan los 
recursos para integrar, rediseñar, 
aumentar y liberarlos con la finalidad de 
poder competir y adaptarse a los cambios 
que se producen continuamente en el 
mercado. 
 

2.5 Comportamiento del turista a 
partir de Covid-19 

A raíz de la pandemia de Covid-19 el 
comportamiento del turista también sufrió 
cambios. Toda la industria del turismo 
resintió estos cambios, desde hoteles y 
restaurantes pequeños hasta grandes 
cadenas de hoteles y restaurantes. 
Asimismo, las plataformas de servicios 
turísticos, tales como Airbnb y 
TripAdvisor que registraron 
cancelaciones y cambios en las búsquedas 
de viajes de sus usuarios. 

Airbnb enfrentó una pérdida de mil 
millones de dólares durante el primer mes 
de la pandemia, debido  a las reservas 
canceladas (Ekstein, 2020). Sin embargo, 
como plataforma, Airbnb tuvo más 
reservas en línea después del brote de 
Covid-19 que Marriott, Hilton e 
Intercontinental Hotels Group (Edison 
Trends, 2020). Airbnb reporta que más de 
seis millones de sus reservas aceptan 
estadías prolongadas (es decir, 28 días o 
más) debido al reciente aumento en la 
flexibilidad del trabajo remoto y el deseo 
de escapar de las ciudades abarrotadas 
(Menze, 2020). Los viajes futuros 
seguirán siendo diferentes a los anteriores 
con menos exceso de turismo, viajes de 
negocios y programas de lealtad (Ekstein, 
2020). Aunque los hoteles siguen siendo 
la opción preferida, Airbnb ha 
experimentado un aumento drástico en 
popularidad y aceptación. Los datos 
muestran que el 85% de los españoles ha 
utilizado Airbnb durante el último año, y 
el 74,1% de los estadounidenses lo ha 
utilizado durante la pandemia (Bigné & 
Jenkins, 2020). 

Al mismo tiempo que se difundió la 
noticia sobre la pandemia, los viajeros 
comenzaron a cancelar o retrasar sus 
viajes. Los análisis más profundos en la 

plataforma TripAdvisor revelaron varios 
temas que consistieron en comentarios 
sobre los beneficios del seguro de viaje y 
el reembolso debido a las cancelaciones 
de viajes. El seguro de viaje se ha 
convertido en un tema recurrente, que 
puede ser una forma de reanimar la 
industria al ofrecer paquetes de viaje, 
incluidos los servicios de seguros de viaje 
(Uğur & Akbıyık, 2020). Los viajeros 
buscan formas de cancelar sus viajes con 
pérdidas económicas mínimas. 

Se perfila más bien un turismo de 
bajo perfil (pocos días de vacaciones, 
gasto reducido, distancias cortas) que se 
mezclará con excursionistas de un día, 
que visitaran sitios reconocidos en un 
radio de influencia limitado. Entre estos, 
no hay duda de que los llamados Pueblos 
Mágicos tendrán buena acogida entre las 
preferencias de los consumidores 
turísticos nacionales, sin que ello pueda 
compensar las bajas de actividad en los 
destinos fuertes tradicionales. También se 
ha hablado de impulsar el turismo rural, el 
ecoturismo, y demás formas de turismo 
que benefician más directamente las 
economías locales (Hiernaux-Nicolas, 
2020). 

Esta pandemia le ha hecho ver a la 
industria del turismo, que además de 
vender sol, playa, diversión, cultura, 
etcétera, tendrá que vender seguridad 
sanitaria en general. Aún después de 
superar esta pandemia y de haber 
encontrado una vacuna que nos inmunice 
y medicamentos específicos para tratar la 
enfermedad, los controles sanitarios, 
aunque se relajen y nos acostumbremos a 
ellos, persistirán en alguna medida: 
hemos tomado conciencia de que 
aparecerán otras, aunque no sepamos 
cuándo. La industria del turismo se 
soporta, en primer lugar, en la confianza 
para viajar, en la confianza en los 
mercados de destino, pero también en los 
de origen (Vargas, 2020). 
 
 
 



2.6 Innovaciones tecnológicas a 
partir de Covid-19 

Esta pandemia ha acelerado la 
digitalización, la automatización de 
procesos, los asistentes virtuales, la 
robotización, lectura del menú con código 
QR, por mencionar algunas innovaciones. 
No cabe quedarse atrás, no solo porque en 
este contexto de pandemia la reducción de 
la interacción humana reduce los riesgos 
de contagio, sino porque incrementa la 
eficiencia de las organizaciones y son 
fuente de nuevas oportunidades de 
negocio en la medida en que dan lugar a 
experiencias innovadoras. Si levantamos 
la mirada más allá del Covid-19, el 
tsunami tecnológico que está en 
comienzos será un punto de inflexión en 
la industria del ocio y el entretenimiento 
en general, con repercusiones ineludibles 
en la forma de hacer turismo (Vargas, 
2020). Se espera que la inclusión de la 
robótica en diversas operaciones de 
turismo y hostelería se convierta en un 
lugar común, donde aplicaciones como la 
robótica en orientación, limpieza, cocinas, 
aeropuertos, hoteles, entregas, pueden ver 
una mayor adopción (Ivanov & Webster, 
2017). 

Los robots y las tecnologías de 
inteligencia artificial son cada vez más 
importantes en la industria del turismo 
(Kim, Kim, Badu-Baiden, Giroux, & 
Choi, 2021). Hoy en día, los 
consumidores se enfrentan a múltiples 
opciones que involucran interacciones 
humanas y robóticas. Estos investigadores 
han aplicado una serie de estudios 
experimentales. Cuatro experimentos 
demostraron que los consumidores tenían 
una actitud más positiva hacia los hoteles 
con personal robótico (versus con 
personal humano). Los resultados fueron 
diferentes a los de estudios anteriores que 
se realizaron antes de la pandemia de 
Covid-19, la preferencia de los 
encuestados se atribuyó a la crisis de salud 
mundial. 

Después de Covid-19, las 
organizaciones seguramente rediseñarán 
sus modelos comerciales en función de las 

pérdidas manejadas y las condiciones del 
mercado para el futuro. La reducción de la 
fuerza laboral es una posibilidad, sin 
embargo, las organizaciones más 
inteligentes pueden considerar utilizar la 
fuerza laboral disponible en roles más 
nuevos según las necesidades de la 
empresa. Es importante entender que la 
hospitalidad se trata de conexiones 
humanas y las personas estarán en el 
corazón de todo lo que diseñamos 
(Kaushal & Srivastava, 2021). 

Las tendencias de desarrollo y la 
adopción de destinos inteligentes y 
servicios turísticos, inteligencia artificial, 
robótica y otros avances digitales ahora se 
aceleran para combatir las implicaciones 
turísticas de Covid-19. La investigación 
turística de Covid-19 debe reinventar y 
remodelar los propósitos, el uso y los 
medios de tales avances tecnológicos que 
constituyen  significativamente la forma 
en que nuestras sociedades y economías 
se están transformando, cómo se practica, 
gestiona y evoluciona el turismo debido al 
Covid-19 (Sigala, 2020). 

3. MÉTODO
La presente investigación es cualitativa y 
los resultados derivan de una 
investigación documental. De acuerdo a 
Hernández et al., (2010), la investigación 
cualitativa es un método no estructurado 
que busca proporcionar la idea y 
comprensión más profunda del problema. 
Este tipo de investigación pretende 
estudiar una parte de la realidad y no 
busca probar teorías o hipótesis, sino 
descubrir las cualidades del objeto de 
estudio. Dada la importancia del sector 
turístico para México, en términos 
económicos y sociales ya establecidos en 
el marco teórico de la investigación, surge 
la intención de estudiar el fenómeno del 
impacto del Covid-19 en el turismo ya que 
dicho sector se ha visto muy afectado.  

Este estudio cualitativo se 
fundamenta en un proceso exploratorio, 
en el cual se indaga a través de la revisión 
de la literatura encontrada sobre el tema 
de interés, la competitividad de un destino 



turístico. En la primera fase se recopila 
información de relevancia obtenida de 
organismos tales como la OMS y la OMT, 
así como del Foro Económico Mundial. 
Para conformar la gran parte del marco 
teórico de la investigación se accedió 
desde la Base de Datos Elsevier a 
artículos publicados en el periodo de 
2020-201. Con este marco teórico es que 
se sienta la base para establecer una 
propuesta de modelo de capacidades de 
resiliencia en las organizaciones y de 
igual forma, se identifica la oportunidad 
para continuar este estudio de manera 
empírica. 

4. RESULTADOS
Dentro de los hallazgos derivados de la 
búsqueda en la literatura sobre los 
impactos del Covid-19 en el turismo, se 
encuentran la gran cantidad de 
lamentables fallecimientos en el mundo y 
una crisis económica generalizada. En 
contraste, también se observa que la 
industria del turismo se vio orillada a 
desarrollar capacidades de sobrevivencia 
tales como aprendizaje y resiliencia 
organizacional, configurar protocolos de 
higiene y seguridad para recobrar la 
confianza del turista. Otro impacto 
positivo de la crisis es la adaptación de 
capacidades tecnológicas en el servicio al 
turista. 

El hallazgo más relevante en la 
presente investigación documental es que 
las empresas del sector turístico han 
sobrevivido a la crisis originada por la 
pandemia gracias a su capacidad de 
resiliencia organizacional. Se observa 
que, en el proceso de resiliencia, dichas 
empresas desarrollaron capacidades de 
aprendizaje y capacidades dinámicas de 
adaptación. El concepto de resiliencia 
organizacional no es nuevo, pero es más 
actual que nunca.  

De lo anterior resulta la presente 
propuesta de modelo de resiliencia 
organizacional para demostrar que la 
resiliencia está conformada por capacidades 
de aprendizaje organizacional y capacidades 
dinámicas. 

Figura 1. Modelo de resiliencia 
organizacional del Covid-19 en el turismo 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Bhaskara & 
Filimonau, 2021; Ivanov & Webster, 2017; Kaushal & 
Srivastava, 2021; Kim et al., 2021; Orchiston, 2013; 
Sharma et al., 2021; Sigala, 2020; Vargas, 2020). 

A continuación, se presenta la tabla 
1. en la que se encuentran las variables
que conforman tanto al aprendizaje 
organizacional como a las capacidades 
dinámicas. Con dichas variables se 
conforma el modelo de resiliencia 
organizacional propuesto para desarrollar 
un estudio empírico en el sector turístico 
de México y conocer de qué manera estas 
variables han contribuido en la resiliencia 
organizacional del sector. 

Tabla 1. Aprendizaje organizacional y 
capacidades dinámicas 

Aprendizaje 
organizacional 

Capacidades 
dinámicas 

Socialización Detección 
Exteriorización Aprendizaje 
Combinación Integración 

Interiorización Coordinación 
Fuente: Elaboración propia con base en (Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Pavlou & El Sawy, 2011).  

5. CONCLUSIONES
La industria del turismo es muy 
importante en el mundo ya que aporta 
grandes cantidades al PIB de países como 
Estados Unidos, China, España, Francia y 
en América a México. Es por ello que la 
emergencia sanitaria que ha ocasionado el 
Covid-19 ha afectado de sobre manera al 
turismo en el mundo. Dentro de los 
estudios realizados con el objetivo de 
pronosticar el tiempo y el impacto que 

Aprendizaje 
organizacional

Capacidades 
dinámicas

Resiliencia 
organizacional



tendrá esta contingencia los más acertados 
han sido aquellos realizados por la 
Organización Mundial del Turismo, 
donde su escenario más pesimista 
pronosticaba que al final de 2020 la caída 
del turismo sería de 70%.  

Así mismo, los estudios 
encontrados pronostican que la 
recuperación del turismo se dará hasta 
junio de 2021 si la vacunación en el 
mundo avanza este primer semestre del 
año. También existen pronósticos de que 
no será hasta el 2023 que el turismo se 
recuperará al nivel de 2019 antes de la 
pandemia. 

Se observa que el Gobierno de 
México, preocupado por la economía del 
país decidió no cerrar sus fronteras al 
turismo extranjero, tal como lo hicieron la 
mayoría de los países en el mundo. A 
pesar de esa medida, el turismo disminuyó 
más de 40% y se perdieron casi 300 mil 
empleos, de acuerdo al informe de enero 
2021 de (Sectur, 2021c). Es urgente que el 
proceso de vacunación avance para poder 
estar en condiciones de brindar seguridad 
sanitaria tanto a la población como a los 
turistas que desean viajar a México. 
Mientras este proceso ocurre lentamente 
las empresas del sector turismo deben 
desarrollar estrategias para recobrar la 
confianza del turista. 

El comportamiento del turista es un 
aspecto muy importante que ha cambiado 
durante la pandemia. La toma de 
decisiones que impulsan sus preferencias 
de compra de alojamiento en tiempos de 
mayor incertidumbre es un aspecto digno 
de estudiar. Dentro de los hallazgos se 
encuentra que en cuanto se declaró la 
pandemia y muchos países cerraron las 
fronteras los turistas que tenían reservas 
comenzaron a buscar posponer sus viajes. 
En la plataforma de TripAdvisor los 
miembros buscaban destinos que 
ofrecieran seguridad sanitaria y algún 
seguro de viajero en caso de tener que 
seguir posponiendo el viaje o contraer el 
virus en el transcurso de su viaje. Estas 
preocupaciones no estaban dentro de las 
prioridades del viajero anteriormente.  

En la plataforma de Airbnb se ha 
observado que los turistas buscan 
alojamientos en departamentos evitando 
convivir con cientos de personas como lo 
hacían en los grandes hoteles. Además, 
estos turistas buscan alojamientos cerca 
de la naturaleza, alejados de grandes 
concentraciones de personas, y con las 
instalaciones necesarias para hacer home 
office desde un lugar agradable para pasar 
la contingencia sanitaria. Es por este 
comportamiento del turista que el 
ecoturismo está cobrando fuerza en el 
mundo. esta es una oportunidad para que 
los pueblos mágicos en México 
aprovechen al turismo que está por llegar 
a esos destinos. 

Dentro de los estudios realizados 
por investigadores preocupados por 
encontrar soluciones para la recuperación 
de la industria del turismo abundan 
aquellos sobre el comportamiento de las 
mismas empresas que componen a la 
industria. Es de vital importancia que 
dentro de cualquier estrategia 
administrativa se tome en cuenta esta o 
alguna futura pandemia. El sector turismo 
está en un proceso de aprendizaje al verse 
obligado a reconfigurar sus protocolos de 
seguridad e higiene, y la academia debe 
ver esta situación como un punto de 
oportunidad para investigaciones del 
tema. 

Las empresas afiliadas a cadenas 
tienen planes y procedimientos bien 
establecidos y estandarizados para la 
planificación y gestión de desastres. Por el 
contrario, las empresas independientes 
emplean acciones para resolver un 
problema inmediato ya que a menudo es 
el único medio de resistir las crisis. Otra 
situación que se observa es la pertenencia 
local o solidaridad emocional, es decir, 
que las comunidades reconocen que los 
pequeños comercios que viven del 
turismo son los más afectados y en los 
momentos de mayor crisis dieron su 
apoyo adquiriendo comida y servicios 
locales. 

En medio de la crisis que está 
viviendo el sector turismo se encuentra un 



aspecto positivo, la industria se vio 
orillada a adoptar a la tecnología como 
herramienta indispensable en sus 
actividades diarias. Para las empresas 
grandes, hoteles de 4 y 5 estrellas la 
implementación de nuevas tecnologías 
fue más fácil que para los 
establecimientos pequeños. La capacidad 
económica que tienen las grandes 
empresas le está permitiendo introducir 
desde servicios automatizados como 
robots para brindar servicios a los turistas 
sin necesidad de exponerlos a contacto 

con el virus de Covid-19. La reducción de 
la interacción humana reduce los riesgos 
de contagio, y además incrementa la 
eficiencia de las organizaciones. 

Finalmente, podemos concluir que 
toda investigación que se haga al respecto 
del impacto del Covid-19 en el turismo 
contribuye a la recuperación de la 
industria del turismo. El gobierno, las 
empresas, la sociedad y la academia debe 
aportar soluciones para superar la crisis. 
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Resumen Absttract 
En el presente trabajo se analiza la evolución del 
dinero hasta la actualidad, es decir los cambios que a 
través del tiempo se ha dado en el uso del papel 
moneda y todos esos cambios se deben a la 
utilización de las tecnologías de información que han 
hecho que el sector financiero este evolucionando a 
pasos acelerados. Así como también los factores que 
intervienen en el uso de la banca móvil que hoy en 
día es una herramienta financiera que ofrece muchos 
beneficios y además que también ha sido una 
evolución en las instituciones financieras en donde 
interviene la parte tecnológica con los servicios que 
ofrecen a sus clientes. 

Palabras clave: Banca electrónica, Banca móvil, 
Comercio electrónico, Fintech. 

In this work, the evolution of money to the present is 
analyzed, that is, the changes that have occurred over 
time in the use of paper money and all these changes 
are due to the use of information technologies that 
have made the financial sector is evolving at an 
accelerated pace. As well as the factors that intervene 
in the use of mobile banking that today is a financial 
tool that offers many benefits and has been an 
evolution in financial institutions where the 
technological part intervenes with the services they 
offer to their customers. 

Keywords: Electronic banking, Mobile banking, 
Electronic commerce, Fintech. 
JEL: G2, 03, G20, G21. 

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, se tiene la necesidad de estar 
atentos e informados de los avances 
tecnológicos para estar actualizados de lo 
nuevo ya que estos se han ido acelerando a 
pasos agigantados. 

Por una parte el comercio electrónico se ha 

vuelto una parte importante ya que es un 
medio que faculta tanto a  las empresas y 
como a las personas ser más eficientes 
tomando en cuenta la flexibilidad en sus 
operaciones internas, así mismo trabajar más 
en conjunto con sus proveedores con el fin de 
brindar un mejor servicio a sus clientes 
cubriendo las necesidades y expectativas de 



estos, además tomando en cuenta el beneficio 
que trae consigo el comercio electrónico el 
cual es realizar transacciones sin tener en 
cuenta su localización geográfica y vender en 
un mercado global más extenso. 
 En México, cada vez son más las personas 
que utilizan el comercio electrónico; pero 
también con ello surge la importancia de 
estudiar la lealtad de dicho consumidor hacia 
dicho servicio, es por lo que se recomienda 
que los sitios web obtengan una evaluación 
por parte de sus usuarios, es decir que realicen 
una encuesta donde puedan evaluar dicho 
servicio para así impulsar la consolidación de 
la lealtad del cliente hacia el comercio 
electrónico.  
 Mientras tanto el avance tecnológico en las 
tecnologías de información en los últimos 
años ha impulsado el desarrollo de diversas 
plataformas electrónicas en donde los 
usuarios puedan realizar cualquier operación 
de compra-venta sin necesidad de hacer uso 
del dinero físico, por lo que se puede decir que 
algún día el dinero físico será remplazado por 
el dinero electrónico si los avances 
tecnológicos siguen evolucionando como 
hasta ahora. Después de lo anterior es 
importante mencionar que de los avances 
tecnológicos a nivel mundial es necesario 
realizar una evolución en los sistemas de pago 
que se manejan en la actualidad. 
Derivado de la época en la que la tecnología 
avanza a pasos agigantados es necesario 
realizar pagos por medios electrónicos 
dejando atrás el uso de papel moneda como 
medio de intercambio 
 Además, hay que tomar en cuenta que la 
entrada del comercio electrónico al mundo fue 
el parteaguas para la entrada de las 
aplicaciones Fintech.  
 Las Fintech es un nuevo concepto de 
empresas especializadas en ofrecer servicios 
financieros de forma más veloz, flexible, fácil 
de utilizar, transparente y con costos bajos a 
los usuarios, que la banca tradicional, en 
donde esos servicios los pueden adquirir 
desde su propio teléfono inteligente o bien 
cualquier otro dispositivo electrónico con 
acceso a internet (Molina,2018). 
 Sin embargo, la población en muchos 
casos ha mostrado una actitud renuente para 

adaptarse al nuevo cambio, como utilizar las 
Fintech o bien la banca electrónica o móvil 
que ofrecen las instituciones bancarias, y esto 
puede deberse a varios elementos como 
desconocimiento o bien desconfianza debido 
a la falta de difusión de los procedimientos por 
parte de las instituciones financieras. 
 Es por lo que la presente investigación 
busca afirmar que el uso de la banca móvil en 
la comunidad puede mejorar la eficiencia de 
pagos y eliminar los riesgos a los que la gente 
se expone al momento de hacer transacciones 
en efectivo analizando algunas de las 
variables que impiden su uso las cuales son 
desconocimiento, resistencia al cambio, 
incertidumbre, falta de recursos tecnológicos 
y recursos económicos. 
 Así mimo se desea comprobar la hipótesis 
la cual es; el uso de la banca móvil es 
impactado negativamente por los elementos 
como son: desconocimiento, resistencia al 
cambio, desconfianza, falta de recursos 
tecnológicos y recursos económicos. 

2. MARCO TEÓRICO
La evolución del dinero con el paso del 
tiempo:  

Primero se comienza con el trueque el cual 
es una práctica que existe desde el periodo 
neolítico el cual fue el último periodo que se 
considera dividida la edad de piedra 
caracterizada por la agricultura y el pastoreo 
de animales hace 10 mil años. Las principales 
mercancías a intercambiar eran las pieles, 
semillas, armas de piedra y collares (Smith 
1974). 

Después durante casi todo el 
Virreinato de la Nueva España (1535-1821), la 
minería fue de lo más rentable que permitió a 
la Metrópoli acumular una riqueza formada 
solo por monedas de oro, plata y cobre. El 
valor de dichas monedas era semejante al valor 
al que podía venderse el metal que contenían, 
esto permitía que fueran aceptadas como 
medio de pago. Sin embargo, después se 
crearon los primeros billetes los cuales fueron 
emitidos por el gobierno de manera obligatoria 



y en alguna época, podían ser convertibles o 
bien canjeados por moneda metálica, que 
seguía siendo de metales finos. (banco de 
mexico.org). 

Años después se introducen las 
tarjetas de pago, como la tarjeta de crédito y 
débito para formar parte integral de los 
ecosistemas de pago de hoy en día. La 
modalidad de la tarjeta de crédito bancaria se 
remota el año 1951 por iniciativa de Franklin 
Nacional Bank de Long Island,).New York, en 
ella se identificaba el número de cuenta 
corriente y su línea de crédito con lo que, 
gracias a los avances computacionales, en la 
década de los años setenta nace un sistema 
multinacional llamado Ibanco Ltda 
posteriormente llamado VISA, el cual se 
dedicó a administrar tarjetas de crédito 
menciona (López, 1991). 

Además, hay que tomar en cuenta que la 
adopción de las tecnologías de información 
fue un punto clave para dar paso a las 
economías de escala, y se puede decir que fue 
el fenómeno que enmarca el desarrollo de las 
redes de tarjetas de pago como lo conocemos 
hoy en día (Lazo, Del Ángel, 2016). 

Hoy en día por la adopción de las 
tecnologías de información y tomando en 
cuenta los avances tecnológicos se introducen 
las Fintech  que nace de dos palabras, 
“technology y finance” y esto hace referencia 
a todas aquellas empresas que prestan 
servicios financieros, las Fintech contribuyen 
a la transformación de un banco por medio de 
plataformas móviles con alto potencial de 
compra y venta utilizado dinero electrónico 
por lo cual los bancos están desarrollando 
múltiples acuerdos como las compras directas, 
transferencia, fondos de capital, acuerdos de 
servicios que puedan utilizar en cualquier 
teléfono inteligente con el único fin de 
evolucionar y no quedar desplazados por la 
tecnología (Finnovista 2016). 

También por los mismos avances 
tecnológicos para dar introducción a una 

era digital las instituciones financieras han 
evolucionado introduciendo nuevas 
formas de realizar transacciones o bien 
realizar pagos, como es el caso de la banca 
electrónica o bien la banca móvil la cual 
tiene beneficios en las personas, ya que se 
puede realizar todo tipo de pagos de una 
manera más eficiente interactuando con la 
tecnología, las finanzas y las empresas que 
presentan servicios de compra y venta en 
bienes y servicios.  

Pero hay que tomar en cuenta que, 
hoy, una gran parte de la población tiene 
desconocimiento de esta herramienta y por 
consecuencia en el día a día se pueden 
observar grandes filas en bancos para hacer 
transferencias, solicitar un estado de cuenta, 
cambiar un cheque, empresas que laboran 
cheques manuales para pagar a proveedores, 
persona haciendo filas para pagar servicios del 
hogar, etc. mientras que lo pueden realizar 
desde la banca móvil y ahorrarse lo 
anteriormente mencionado. 

2.1 Marco Teórico de la variable 
dependiente el uso de la banca móvil 

A través del tiempo, las personas se 
han tenido que adaptar a los cambios del uso 
de papel moneda, pasando a las tarjetas 
electrónicas de crédito o débito, el uso de las 
bancas electrónicas en las cuales se pueden 
realizar diversos trámites de pago como son las 
transferencias bancarias (SPEI), pago de 
servicios básicos (agua, luz) etc., solicitud de 
préstamos o créditos.   

2.1.1. Teorías, definiciones e 
investigaciones aplicadas 

Hoy en día, se tiene la necesidad de 
estar atentos, e informados de los últimos 
avances tecnológicos, por lo cual la economía 
enfrenta un importante reto el cual consiste en 
impulsar y facilitar el crecimiento y desarrollo 
económico por medio del comercio 
electrónico utilizando la herramienta Fintech.  



Las Fintech es un nuevo 
concepto de empresas el cual no tiene mucho 
tiempo de haberse empleado son empresas 
especializadas en ofrecer servicios financieros 
de forma más veloz, flexible, fácil de utilizar, 
transparente y con costos bajos a los usuarios, 
en donde esos servicios los pueden adquirir 
desde su propio teléfono inteligente o bien 
cualquier otro dispositivo electrónico con 
acceso a internet (Molina,2018). 

Referente a lo anterior, esta 
herramienta aparece en el momento oportuno 
puesto que los millennials los cuales se les 
distingue por ser nacidos en la era digital 
alcanzaban una edad suficiente para ser 
clientes condicionales ya que sus preferencias 
se dirigían a servicios móviles que ellos 
entendían y manejaban con mucha facilidad. 
Con referencia a lo anterior las siguientes diez 
actividades están relacionadas al Fintech 
(Molina,2018):  

Los medios de pago: son empresas que 
prestan servicios de pago por medio de 
aplicaciones para evitar el uso el dinero físico. 

Financiación de particulares y 
empresas: son fintech dedicadas a la 
organización de entidades que brindan 
financiamientos a personas o empresas. 

Inversiones: son conocidas también 
como plataformas de inversión automatizadas 
en la cual te brindan una asesoría en línea de 
todos los productos de su cartera. 

Infraestructura y seguridad: es una 
herramienta la cual ha impulsado 
innovaciones en el tema de seguridad para 
protegerla información, así como en el 
aprovechamiento de la tecnología y la gestión 
de la identidad digital. 

Big data: Son herramientas Fintech 
que ayudan a tomar decisiones estratégicas 
con bases de datos especializadas para la toma 
de decisión.  

Criptomonedas y blockchain: han 
despejado un campo en las finanzas en donde 
se obtienen numerosas opciones y 
aplicaciones y las cuales son consideradas con 
más influencia para utilizarse en los próximos 
años como medio de pago. 

Finanzas personales: estas reúnen la 
información que aportan las distintas 
instituciones financieras que puede tener un 
cliente a su alcance y llevan a cabo propuestas, 
así como recomendaciones para facilitar las 
operaciones financiera con los clientes. 

Servicios de transacciones y divisas: 
engloban empresas que ofrecen servicios 
transaccionales como el cambio de divisas. 

Insurtech: son empresas que aplican 
las capacidades de las nuevas tecnologías al 
sector de los seguros.  

Neobanks y challenger Banks: son 
instituciones que ofrecen servicios financieros 
de forma 100%, es decir solo utilizan el 
dispositivo, así como las redes sociales para 
establecer una comunicación con sus clientes 
de forma virtual. 

b) Investigaciones Aplicadas de la
variable dependiente el uso de la banca móvil 

Podemos encontrar en la obra de 
(Varela 2017) en España donde se hace 
mención los cambios que la banca ha tenido 
que modificar de una manera sus servicios con 
la implementación de la banca digital para no 
quedar desplazados con la evolución de las 
nuevas tecnologías, de igual manera se hace 
una mención de las aplicaciones móviles de las 
Fintech dando como conclusión  que la 
economía industrial ha pasado ahora a una 
economía digital en donde los clientes ahora 
dejaron de estar cara a cara para estar 
adquiriendo servicios bancarios en línea y en 
donde al día de hoy aún queda en duda si en el 
largo plazo se dejara de utilizar el dinero 
físico. 



2.1.2. Estudios de investigación aplicadas 
sobre la relación en la variable dependiente 
el uso de la banca móvil con las variables 
independientes; desconocimiento, falta de 
recursos tecnológicos, falta de recursos 
económicos, resistencia al cambio y 
desconocimiento  

En la actualidad, se tiene la necesidad 
de estar actualizados de los últimos avances 
tecnológicos.  

 Por una parte el comercio electrónico 
se ha vuelto una parte importante ya que es un 
medio que faculta tanto a  las empresas  como 
a las personas a ser más eficientes tomando en 
cuenta la flexibilidad en sus operaciones 
internas, así mismo trabajar más en conjunto 
con sus proveedores con el fin de brindar un 
mejor servicio a sus clientes  cubriendo las 
necesidades y expectativas de estos, además 
tomando en cuenta el beneficio que trae 
consigo el comercio electrónico el cual es 
realizar transacciones sin tener en cuenta su 
localización geográfica y vender en un 
mercado global más extenso. 

 Pero aun así la población en muchos 
casos ha mostrado una actitud renuente para 
adaptarse al nuevo cambio, y esto puede 
deberse a varios elementos como 
desconocimiento o bien desconfianza debido a 
la falta de difusión de los procedimientos por 
parte de las instituciones financieras. 

2.2. Marco Teórico y Estudios de 
investigaciones aplicadas a las variables 
Independientes 

La relación de la variable dependiente 
Y-el uso de la banca móvil, para 
posteriormente analizar su relación con las 
variables independientes como son: X1-
incertidumbre, X2-falta de recursos 
tecnológicos, X3- Falta de recursos 
económicos, X4-resistencia al cambio y X5-
desconocimiento 

    2.2.1. Variable independiente X1- 
Incertidumbre.  

a) Teorías y Definiciones de la 
variable X1- Incertidumbre. 

La teoría de la decisión, la presente 
teoría se encarga de analizar el cómo elige una 
persona aquella acción que la conduce un 
mejor resultado dada sus preferencias. Decidir 
si debe de invertir o no en bienes de equipo, 
que profesión estudiara, que automóvil 
comprara, son problemas muy frecuentes que 
nos afecta en nuestra vida diaria (Aguiar, 
2004). 

La incertidumbre se define como un 
estado de inseguridad donde se tiene muchas 
dudas además existe una falta de certeza sobre 
una postura, sobre sus causas, consecuencias, 
sentimientos, ideas etc. 

 b) Investigaciones Aplicadas de la 
variable independiente (Y) 

Incertidumbre y cambio tecnológico, 
citando a (Rosenberg,1994), el cambio 
tecnológico es un ingrediente fundamental del 
crecimiento económico a largo plazo, pero a la 
vez este cambio genera un grado muy elevado 
de incertidumbre, por lo anterior también se 
menciona que la incertidumbre tiene diversas 
procedencias y que posee una serie de 
características peculiares que conforman el 
proceso de innovación y la forma en que el 
cambio tecnológico ejerce sus efectos en la 
economía. 

Por lo anterior, la existencia y el 
perfeccionamiento de tecnologías 
complementarias puede ejercer un efecto 
coactivo y conservador, obligando a la 
tecnología nueva a situarse dentro del sistema 
actual. 

2.2.2. Variable independiente X2- 
Falta de Recursos Tecnológicos. 

a) Teorías y Definiciones de la 
variable X2- Falta de Recursos Tecnológicos. 

 La tecnología incorpora 
conocimientos y métodos científicos en su 



desarrollo con los cuales se puede ir a la toma 
de decisiones sistemas. (Bunge, 1985). 

b) Investigaciones Aplicadas de la
variable independiente (Y) 

Modelo Tecnológico (Rivilla, 2016), 
el presente modelo tiene como objetivo 
identificar los atributos que definen los 
modelos tecnológicos aplicado en la práctica 
por personas en complejas situaciones con 
estilo colaborativo. Después de las 
consideraciones anteriores el modelo 
demuestra que la sociedad del siglo XXI se ha 
hecho más tecnológica empleando con más 
frecuencia el móvil y ha extendido 
ampliamente los hábitos de interacción 
personal debido a la alta penetración e impacto 
social que tienen los recursos móviles, 
especialmente el dispositivo móvil y tabletas 
digitales. 

2.2.3. Variable independiente X3- 
Falta de recursos económicos. 

a) Teorías y Definiciones de la
variable X3- Falta de recursos económicos. 

Los recursos económicos llegan a 
satisfacer algunas necesidades 
independientemente si son materiales o 
inmateriales por lo cual la falta del recurso 
mencionado limita la adquisición de 
tecnología provocando la limitación del 
conocimiento en las personas además de no 
encontrarse a la vanguardia con los nuevos 
adelantos tecnológicos del día a día.  

b) Investigaciones Aplicadas de la
variable independiente (Y) 

El desarrollo económico como bien 
menciona (Alburquerque, 1997), esta 
mediatizado por la infraestructura tecnológica 
existente además de su velocidad y ser un 
innovador del tejido socioeconómico, por lo 
anterior la revolución tecnológica y los 
recursos económicos son piezas 
fundamentales en el logro del crecimiento 
económico propiciando iniciativas 

productivas, acceso a servicios, coordinación 
y complementariedad entre los nuevos 
avances tecnológicos. 

2.2.4. Variable independiente X4- 
Resistencia al cambio. 

a) Teorías y Definiciones de la
variable X4- Resistencia al cambio. 

La palabra cambio hace referencia a 
una situación en donde se abandonan 
estructuras, procedimientos y 
comportamientos, para alcanzar otras, que 
permitan la adecuación al contexto en el cual 
se encuentra el sistema o bien la organización 
y así alcanzar una estabilidad que posibilite la 
eficacia y efectividad en la realización de 
acciones (González, 2003). 

De igual manera, las fuentes de 
resistencia al cambio son de carácter 
individual y organizacional. Ya que las 
resistencias al cambio habitan en 
peculiaridades humanas comunes como 
apreciaciones, personalidades y necesidades; y 
estas mismas tiene cierta relación con las cinco 
razones por las que las personas pudieran 
oponerse al cambio que en la actualidad 
todavía se dan los cuales son: habito, 
seguridad, factores económicos, miedo a lo 
desconocido y procesamiento selectivo de la 
información (Robbins,1999). 

La innovación se da de un proceso 
profundo e interactivo en el que se toman en 
cuenta tecnologías, recursos humanos, 
formaciones profesionales, capacidades 
organizativas, diseños y otros factores en 
donde el miedo al cambio aparece como una 
oposición la cual resulta ser de impacto social 
que tecnológico, por el simple hecho que las 
personas se resisten a ese cambio. 

b) Investigaciones Aplicadas de la
variable independiente (Y) 

El futuro es Fintech, en el orden de las 
ideas anteriores ahora nos centraremos en los 
gigantes de la tecnología como Apple y 



Facebook los cuales han ido entrando en el 
reino de los pagos globales, por lo tanto, es 
esencial concebir directrices para establecer 
relaciones de confianza entre el cliente y el 
producto, con los cuales se espera que causen 
debate para progresar en la función de la 
Fintech (Chishti y Barberis, 2016). 

 

2.2.5. Variable independiente X5- 
Desconocimiento. 

 

los ámbitos filosóficos, pedagógico y jurídico, 
por lo tanto, lo distinto, lo reciente, lo 
imprevisto, tiende a verse como algo 
arriesgado e inquietante en el proceso 
cognitivo, porque es algo incierto con lo que 
no se cuenta con una referencia. Es por lo que 
tendemos hacia el desconocimiento frente a la 
tensión que supone la ampliación de lo 
conocido. 

b) Investigaciones Aplicadas de la 
variable independiente (Y) 

Dinero Electrónico, la presente 
investigación hace referencia a la 
implementación del sistema del dinero 
electrónico y el paradigma de la población ya 
que ha mostrado una actitud renuente en su uso 
por desconocimiento o bien desconfianza 
debido a la falta de comunicación y difusión 
de los procedimientos por parte de las 
instituciones financieras, el objetivó fue el 
análisis de esta problemática y en su 
conclusión se hace mención la elaboración de 
campañas publicitarias con la meta de 
incentivar a la población  a utilizar dicha 
herramienta. (Luque, Morales, Machado, 
2017). 

En el siguiente diagrama se aprecia del 
lado izquierdo las variables independientes 
que inciden en la variable dependiente. 

Figura 1. Modelo Gráfico de Variables                                                                                                               

a) Teorías y Definiciones de la 
variable X5- Desconocimiento. 

El desconocimiento es una idea que indica la 
falta de saber o bien de conocimiento y 
experiencia es por lo que tiene curso común en 

los ámbitos filosóficos, pedagógico y jurídico, 
por lo tanto 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

3. MÉTODO  
En este apartado se establece la estrategia 
metodológica que se llevó a cabo en la 
investigación para la obtención de 
resultados. 
3.1 Diseño y tipos de investigación 
La presente investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo ya que se utilizó un muestreo 
por conveniencia entre personas de sexo 
indistinto a partir de la edad de 18 años en 

adelante del área metropolitana de la ciudad 
de Monterrey N.L. para recolectar datos e 
investigar el conocimiento que se tiene en el 
uso de la banca móvil y los factores que 
impactan en su uso.  

Los tipos de investigación que se 
realizaron fueron los siguientes: 

Investigación Descriptiva, ya que se 
describió una situación, se examinó 

Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


características del problema y seleccionamos y 
se elaboró técnicas para la recolección de 
datos. 

Investigación Correlacional, ya que se 
midió más de dos variables y sus relaciones 
entre ellas. 

Investigación Exploratoria, ya que se 
realizó un estudio de un problema que no está 
claramente definido. 

Todo lo mencionado con anterioridad 
está basado con un enfoque cuantitativo con un 
alcance exploratorio, descriptivo y 
correlacional 

3.2 Muestra Poblacional 

Se tomo base de estudio gran parte del 
área Metropolitana de Monterrey, cuya 
población es de 4.1 millones de habitantes en 
el año 2019, siendo la tercera área 
metropolitana más poblada de México, con 
una extensión territorial de 6,357 km2 Por lo 
antes mencionado se tomará una muestra de la 
población. 

Tamaño de la muestra 

Datos 

z: 1.96 porque la confianza es del 95% 

p: 0.05 

d: 5% 

q: 0.95 

N: 4,100,000 

Muestra: 321 personas 

3.3 Elaboración del instrumento 

Se realizo para el presente estudio una 
encuesta tipo likert a conveniencia entre 
personas de sexo indistinto entre la edad de 18 
años en adelante.  La encuesta conto con 14 
preguntas para la indagación de la información 
que se analizó en cuanto al uso de la banca 
móvil. 

Tabla 1 Elaboración de la encuesta 

Items Escala 
¿Cuál de los siguientes dispositivos tiene usted 

acceso o utiliza con mayor frecuencia? Likert 

¿Cuándo tiene problemas con su banco ¿qué canal 
utiliza con mayor frecuencia para ponerse en 

contacto con su banco? 
Likert 

       n=          N*Z2 p * q 

d2 * (N-1) + Z2 * P * q 

    n=                 4,100,000*1.962 

0.05 * 0.95 

0.052 * (4,100,000-1) + 
1.962 * 0.05 * 0.95 

n= 321 personas 



¿Cuál es la forma de medio de pago que utiliza con 
más frecuencia? Likert 

¿Utiliza la Banca Móvil? Likert 
Si contesto que Sí, ¿el servicio que ofrece la Banca 

Móvil le parece? Likert 

¿Tiene conocimiento de los servicios que se 
obtienen al utilizar la Banca Móvil? Likert 

¿Con qué frecuencia utiliza la Banca Móvil al mes? 
Likert 

Al utilizar la Banca Móvil, ¿ya no utiliza los 
servicios financieros tradicionales? Likert 

Si contesto que No utiliza la Banca Móvil, ¿por 
qué? Likert 

¿Qué tan confiable es para usted la utilización de la 
Banca Móvil? Likert 

¿Qué operaciones realiza desde la Banca Móvil? 
Likert 

¿De acuerdo a su opinión considera que la 
utilización de la Banca Móvil mejora la eficiencia 

de pagos y reduce el riesgo que enfrentan las 
personas al realizar transacciones en efectivo? 

Likert 

¿De acuerdo a su punto de vista cree que el uso de 
la Banca Móvil se incrementó por el Covid-19? Likert 

¿Recomendaría la utilización de la Banca Móvil? 
Likert 

Realización propia 

3.4 Método de análisis 

El método de análisis que se utilizo es un 
método inferencial con análisis de correlación 
por la información que se obtuvo por medio de 

la encuesta Likert, la cual fue para analizar el 
impacto que tienen las variables X 
mencionadas anteriormente en la variable Y 
(el uso de la banca móvil). 

RESULTADOS 

Correspondiente a la encuesta aplicada, así 
como a los métodos de análisis utilizados se 
obtuvo que: 

De los 321 encuestados 259 personas 
si utilizan la banca móvil mientras que las 
otras 62 no la utilizan. En el siguiente gráfico 
se muestra dicha representación en %. 

Gráfico 1 Uso de la Banca Móvil 
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Así mismo mencionaron con qué 
frecuencia la utilizan al mes:  

 115 personas lo que equivale al
35.8% de 0 a 2 veces

 102 personas lo que equivale al
31.8% de 6 veces o más y

 104 personas lo que equivale al
32.4% de 3 a 5 veces.

En cuanto al conocimiento que tienen 
las personas encuestadas sobre los servicios 
que se obtienen al utilizar la banca móvil se 
obtuvo que el 78.8 % menciono que sí sabe de 
dichos servicios, mientras que el 21.2% 
menciono que no sabía de ello. 

En el siguiente gráfico se muestra las 
razones del por qué las personas no utilizan la 
banca móvil, así como el impacto que genera 
cada una de las variables X (desconfianza, 
desconocimiento, falta de recursos 
económicos, falta de recursos tecnológicos, 
resistencia al cambio) en la variable Y (el uso 
de la banca móvil): 

Gráfico 2. Impacto de las variables x 

La Variable X1 desconfianza, es la 
segunda variable que influye en el uso de 
banca móvil de manera negativa, pero aun así 
el % no ha sido muy alto. 

Las variables X2 recursos 
tecnológicos y X3 recursos económicos son 
las que menor impacto generan para no utilizar 
la banca móvil, ya que los resultados de la 
encuesta arrojaron que la mayoría de las 

personas cuentan con Smartphone, Laptop y 
Tablet. 

La variable X4 resistencia al cambio a 
pesar de que influye en no utilizar la banca 
móvil no ha tenido un impacto mayor al que se 
esperaba obtener como resultado. 

La variable X5 desconocimiento de 
las 5 variables X es la que más impacto 
negativo genera en el uso de la banca móvil, es 
decir que algunas de las personas que 
seleccionaron que no utilizan la banca móvil 
es por falta de desconocimiento acerca de 
dicha plataforma. 

Sin embargo, a pesar de que estas 
variables podrían generar un impacto negativo 
en el uso de la banca móvil los resultados han 
arrojado un % menor al que se esperaba, sin 
embargo, existe otra causa con un % mayor del 
por qué las personas no utilizan la banca móvil 
la cual es que las personas prefieren seguir 
utilizando los cajeros automáticos está cuenta 
con un 38% lo cual tiene un impacto negativo 
en el uso de la banca móvil. 

Así mismo se obtuvo el % de 
frecuencia en la utilización de los medios de 
pago;  

Gráfico 3 Medios de pago 

El siguiente gráfico muestra con que 
regularidad utilizan los servicios financieros 
las personas que si utilizan la banca móvil  
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Gráfico 4 Uso de los servicios 
financieros tradicionales 

 

 

 

 

 

 

Mientras que la confiabilidad que 
tienen las personas en la utilización de la banca 
móvil se arrojó lo siguiente: 

Gráfico 5 Confiabilidad de la banca 
móvil 

 

 

 

 

 

 

Además, el 96% de las personas 
encuestadas mencionaron que si recomiendan 
utilizar la banca digital. 

Y por último se pudo confirmar con un 91.6% 
que la utilización de la banca móvil mejora la 
eficiencia de pagos y reduce el riesgo que 
enfrentan las personas al realizar transacciones 
en efectivo.  

4. CONCLUSIONES 

La mayoría de las personas utiliza la banca 
móvil están entre 18 a 25 años. 

La principal causa del por qué las 
personas no utilizan la banca móvil es por otro 
motivo, el cual es que prefieren seguir 
utilizando los cajeros automáticos  y no 
precisamente la falta de recursos económicos 
y tecnológicos ya que estas variables 

interfieren con un % mínimo  es decir que 
aunque puede afectar de manera negativa para 
no utilizar la banca móvil en este caso no es la 
causa principal, sin embargo la utilización de 
otros medios como cajeros o bien sucursales 
bancarias se pudiera decir que si llegasen a 
interferir para que la personas aun no utilicen 
la banca móvil  además que aun y cuando las 
otras personas que contestaron que si la 
utilizan siguen utilizando los servicios 
financieros tradicionales,  y en cuanto a las 
variables desconfianza y desconocimiento 
también tienen cierta interferencia en cuanto a 
no utilizar la banca móvil así que impactan de 
manera negativa para que las personas no 
quieran utilizar la banca móvil. 

Como parte final se puede añadir que: 

La utilización de la banca móvil tiene 
un impacto positivo en la personas que la 
utilizan ya que reciben beneficios positivos en 
su vida diaria; es decir pueden realizar 
transacciones desde cualquier lugar sin la 
necesidad de ir presencialmente a una sucursal 
bancaria o bien cajero automático, ya que la 
pueden realizar desde su dispositivo móvil o 
cualquier otro que tenga acceso a internet, esto 
impacta de manera positiva para reducir el 
riesgo de robo que se puede sufrir si se hace de 
manera presencial dicha transacción. 

Aun y cuando se tiene las 
herramientas para no asistir presencialmente al 
banco, las personas siguen utilizando los 
servicios financieros tradicionales, a pesar de 
utilizar la banca móvil. 

El covid-19 impacta positivamente el 
uso de la banca móvil ya que las personas al 
reducir sus salidas optaron por utilizar la banca 
móvil y la banca digital para realizar ciertas 
acciones para no tener que ir presencialmente 
a la sucursal bancaria y así evitar el contacto 
con la cantidad de personas que suele a ver en 
las sucursales bancarias, esto ha servido para 
que la utilización de la banca móvil de las 
diferentes instituciones financieras esté en 
incremento de su uso.  
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Resumen Abstract 
El contexto empresarial moderno se encuentra 
imbuido en diversos aspectos basados en la sociedad 
del conocimiento y la denominada tecnología de la 
información y comunicación. Las instituciones 
educativas son, por excelencia, los principales 
organismos responsables de la generación de 
conocimientos que puedan generar aplicaciones 
útiles e innovadoras. Para muchos especialistas, esta 
responsabilidad se incrementa por la delegación del 
Estado de las actividades para el desarrollo de la 
ciencia y tecnología hacia las instituciones 
educativas de nivel superior. De esta manera, para 
cumplir con esta importante tarea, las universidades 
deben optar por modelos de formación que les 
permitan instruir a sus estudiantes en estricto apego 
con las necesidades de las empresas privadas, pues 
son estas quienes, principalmente, son capaces de 
hacer rentable el conocimiento producido, así como 
explotar las innovaciones relacionada con este. El 
modelo de Triple Hélice se ha convertido en el 
principal esquema para la generación efectiva de 
relaciones entre universidad y empresas, sin 
embargo, su aplicación presenta otros aspectos por 
considerar. La dualidad, basada en el Duale 
Hochschule alemana, se ha aplicado exitosamente en 
algunos países de Latinoamérica con las debidas 
adecuaciones, sin embargo, para el caso del 

The modern business context is filled in various 
aspects based on the knowledge society and the so-
called information and communication technology. 
Educational institutions are the main responsible 
for generating knowledge which is the basis to 
create innovations, as well as its applications. For 
many specialists, this responsibility is increased by 
the Government’s attitude to delegate development 
activities of science and technology to universities 
and higher education institutions. To fulfill this 
important task, universities must choose for 
educational models that allow them to instruct their 
students in strict observance to the needs of private 
companies, since they are prone to making the 
knowledge produced profitable, thus, they are 
willing to exploit the innovations related to this. 
The Triple Helix model has become the main 
scheme for the effective generation of relationships 
between universities and companies, however, its 
application has several considerations to analyze. 
The dual education system, based on the German 
Duale Hochschule, has been applied in several 
universities of Latin America with certain 
adjustments to the context of each country; 
however, to the Tecnológico Nacional de México, 
satisfactory results have not yet been obtained. In 
this paper, the authors present an initiative based on 



Tecnológico Nacional de México, aún no se han 
obtenido resultados satisfactorios. En el presente 
documento se expone una iniciativa basada en la 
generación de especialidades como parte última 
vinculante en la articulación universidad-empresa, 
en la que se muestran un primer análisis, lo que ha 
permitido identificar factores que pueden conducir al 
éxito en la implementación de la dualidad, así como 
aspectos importantes de mejora.  

Palabras clave: modelo dual, universidad-empresa, 
especialidad, instituciones de educación superior. 

the generation of a university specialty as the final 
binding part in the university-industry articulation, 
in which a first analysis is shown. These primary 
results have allowed the identification of factors 
that can lead to success in the implementation of a 
dual education model, as well as important aspects 
of improvement for the future creation of a dual 
education system. 

Keywords: dual education system, university-
industry relationship, university specialty, higher 
education institutions. 

1. INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior (IES) 
en México asumen los más grandes retos 
como parte de sus tareas fundamentales en el 
contexto nacional. Desde la conformación de 
talento humano, hasta la generación de 
innovación y desarrollo tecnológico forman 
parte de las múltiples tareas que estos 
organismos llevan a cuestas. 

Para hacer frente a todos estos retos, las 
IES generan planes, programas y proyectos 
educativos que les permitan atender las 
necesidades sociales, las demandas del 
mercado laboral y, a la vez, atender las 
inquietudes de formación de los jóvenes, 
principalmente.  

De acuerdo con el último informe de la 
OCDE, México no logra mejorar sus 
indicadores en lo referente a educación 
superior, pues posee niveles insuficientes de 
competencias en la formación de los alumnos, 
heterogeneidad en la calidad educativa, entre 
muchas otras deficiencias que afectan 
negativamente al sistema. Pero, todos estos 
aspectos se atribuyen a un deficiente manejo 
presupuestal sobre los principales rubros 
evaluados (OCDE, 2019). 

Las tendencias internacionales, así 
como lo señalamientos de los organismos 
reguladores, entre ellos la propia 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), indican que 
la IES deben apostar por una orientación 
basada en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como iniciativas basadas en la 
vinculación con el sector privado y con 
regulación del Estado, lo cual no es un 
requerimiento nuevo (OCDE, 2015).  

Ante la complejidad estructural del 

sistema de educación superior mexicano, las 
instituciones de educación superior han 
optado por desarrollar proyectos que les 
permitan sortear las deficiencias formativas y 
de calidad en sus programas, teniendo una 
mayor versatilidad las universidades 
autónomas, debido, principalmente, a su 
capacidad presupuestal y esquemas de 
regulación propia sobre planes y programas 
de estudio, lo que les ha permitido obtener 
resultados favorables en iniciativas basadas en 
el modelo de Triple Hélice (Etzkowitz y 
Leydesdorff, 2000). 

Por su parte, el Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), como uno de los 
subsistemas de educación pública más 
grandes del país a nivel superior, ha optado 
por incorporar programas piloto basados en el 
Duale Hochschule. Sin embargo, pese a los 
grandes esfuerzos de integrar un esquema que 
ha demostrado ser exitoso en otros países, este 
no ha tenido una consolidación fehaciente y 
homogénea en las diversas unidades que 
forman parte del TecNM. 

Las razones de la complejidad para la 
implementación de un modelo basado en la 
didáctica dual alemana pueden deberse en 
buena parte por la heterogeneidad estructural 
que se encuentra dentro del TecNM, pues se 
tienen organizaciones que funcionan bajo 
diferentes esquemas financieros, académicos 
y regionales, aunque bajo las directrices 
generales que indica la administración central. 

Otra causa probable puede ser la falta 
de consistencia sobre los proyectos e 
iniciativas en su la implementación del 
modelo dual que, sumado a las diversas 
estructuras operativas de los Institutos 
Federales, los Institutos Descentralizados y 



las Universidades Tecnológicas que 
conforman en TecNM, no logran concretar 
avances significativos. 

Un tercer factor que contribuye a la 
dificultad para implementar el modelo dual 
radica, precisamente, en que la falta de 
comprensión respecto de su utilidad, finalidad 
y, en algunos casos, conformación filosófica. 
De acuerdo con Morales (2014), la finalidad 
principal de la dualidad es la solución a los 
problemas de empleabilidad para jóvenes 
recién egresados, sin embargo, el sistema 
educativo alemán dista radicalmente del 
latinoamericano, por lo que muchas de los 
intentos de implementación parten de 
emulaciones de adecuaciones que ya son 
deficientes o diferentes del contexto en el que 
se pretende aplicar.  

Las limitaciones e indefiniciones que 
emergen en los diversos y desentonados 
intentos por implementar una dualidad ad hoc 
por parte del Tecnológico Nacional de 
México, han generado que no se logre 
concatenar esfuerzos consistentes y 
enfocados; no obstante, en el Instituto 
Tecnológico Mario Molina, campus Puerto 
Vallarta, se han emprendido proyectos de gran 
escala que, después de varios años, han dado 
sus primeros resultados para la 
implementación de la dualidad dentro de los 
esquemas de formación.  

En el presente documento se analiza 
uno de los proyectos que ha logrado consumar 
un esquema basado en la Triple Hélice, el cual 
se implementó sobre la carrera de Ingeniería 
en Gestión Empresarial, a partir de un estudio 
previo para determinar las condiciones que 
facilitaran el éxito en la implementación de 
formación académica de nivel superior basado 
en el modelo del Duale Hochschule. 

2. MARCO TEÓRICO
El modelo dual (Duale Hochschule)1 es una 
iniciativa que implica la generación de 

1 El concepto propio de la dualidad se interpreta a 
partir de este concepto, cuya traducción textual no 
corresponde a “modelo dual” como tal, por lo que 
se hace referencia al modelo alemán de la escuela 
estatal cooperativa. 
2 Covarrubias (2018), por ejemplo, insiste en un 
enfoque centrado en la vinculación, mientras 

vínculos sólidos entre instituciones, 
principalmente del sector privado, lo que no es 
excluyente de otras organizaciones públicas o 
sin fines de lucro.  

En algunos tratados2, la dualidad se 
asimila como una estrategia, o una actividad 
académica complementaria a la formación de 
los alumnos, pero se omite el precedente 
elemental de esta, a saber, la articulación 
eficiente entre diversos organismos que 
permitan integrar un modelo híbrido de 
formación que enlace la teoría y la práctica, a 
la vez que ofrece soluciones a futuro sobre 
algunos de los principales problemas 
económicos de orden social en el contexto en 
el que participan, como el desempleo, el 
subempleo y otros tantos relativos a la 
ocupación de jóvenes y recién egresados de 
nivel superior.  

En esta primera parte del documento se 
presentan las generalidades sobre la 
integración universidad-empresa y el modelo 
dual de formación académica en el nivel 
superior.  

2.1. Vinculación universidad-empresa 

La relación entre universidad y empresa no es 
un fenómeno nuevo, pero sí reestructurado 
bajo las condiciones de modernidad. El 
vínculo más primitivo radica en la necesidad 
de producir, mediante un sistema de 
formación adecuado, personal capacitado para 
abastecer las necesidades del aparato 
productivo, es decir, la generación de una 
relación de beneficio mutuo para construir un 
sistema interrelacionado.  

De acuerdo con Herrera (2006), el 
principal desaliento para que la vinculación 
entre educación y empresas no sea del todo 
exitosa es la incompatibilidad para subordinar 
un sistema con otro. Desde una base 
epistemológica, y siguiendo a Herrera (2006), 
el cambio paradigmático del materialismo 

Hernández, López y Torres (2018), resaltan la 
importancia de la tecnificación de la dualidad sobre 
aspectos laborales. Un tratado más completo, es el 
publicado por la DHLA (2016), quien describe 
detalladamente el modelo dual contextualizado 
para América Latina.  



dialéctico tuvo mucho que ver con dejar de 
explorar el principio fundamental del 
conocimiento a través de la práctica.  

Actualmente, se retoma considerar la 
relación entre universidad y empresa, pero 
desde un nuevo enfoque, uno centrado en la 
innovación como el resultado del flujo 
bidireccional de conocimiento entre 
instituciones; aunque este tiene sus propias 
implicaciones.  

Medina, et al. (2016), denotan que 
podría existir una intención inicial por parte 
de la industria para generar este tipo de 
interacciones, pues las universidades son las 
productoras de talento humano por excelencia 
y, por extensión, las principales generadoras 
de conocimiento, encontrando en la sociedad 
moderna una demanda consistente de 
productos basados en la innovación que 
asegura que la vinculación sea permanente, 
duradera y eficiente en el largo plazo. 

Por su parte, Alexander, et al. (2018), 
comparten que la perspectiva industrial 
prevalece por encima de educativa, pero es, 
justamente, la universidad quien busca 
promover este tipo de interacciones. Los 
mecanismos de transferencia tecnológica son 
el principal aliciente de las instituciones de 
educación superior, pues encuentran en la 
industria una fuente constante de información, 
conocimientos y equipamiento que le permite 
seguir desarrollándose, aunque con sus 
respectivos retos, los cuales sintetiza en los 
siguientes: 
 Es necesario construir un sistema

sólido y consistente de transferencia
tecnológica entre universidad-empresa
que pueda ser percibido en términos de
beneficios económicos

 Establecer un sistema de
financiamiento adecuado que permita a
las universidades la creación de nuevos
conocimientos

 Comprender la complejidad de los
sistemas de difusión cognitiva para las
universidades, pues cada vez se ven
implicados más agentes, por lo que se
deben generar los mecanismos
adecuados de difusión

Estas eventualidades, perfectamente 

identificadas por los autores, refuerzan la 
perspectiva de Leischnig y Geigenmüller 
(2018), quienes remarcan una doble tarea para 
las universidades que se involucran en 
sistemas de transferencia tecnológica. La 
primera radica en generar, mantener y 
fortalecer las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, pues este es el 
principal producto que se intercambia con el 
sector privado cuando se generan 
interacciones entre universidades y empresas. 

Por otra parte, los autores indican que 
es también una tarea fundamental para las 
universidades el desarrollar y consolidar 
capacidades institucionales que les permitan 
construir y gestionar relaciones e 
interacciones con organismos externos de 
manera efectiva, de tal forma que puedan 
promover los resultados de su investigación y 
desarrollo tecnológicos (Leischnig y 
Geigenmüller, 2018). 

En resumen, la relación universidad-
empresa encuentra sus orígenes desde la 
conformación de la universidad como una 
institución, en la que prevalecían modelos 
tradicionales de formación, tales como la 
relación maestro-aprendiz y la 
fundamentación positivista del conocimiento 
generado a través de la práctica, sin embargo, 
estas nociones se vuelven obsoletas hasta 
finales del siglo pasado, cuando se retoma la 
necesidad de vincular a la universidad con las 
empresas privadas.  

La relación moderna universidad-
empresa presenta diferencias sustanciales, 
principalmente, en el marco institucional y las 
relaciones sociales, lo que conlleva a generar 
articulaciones a partir de intercambios 
económicos y cognitivos, sustentados estos en 
la innovación, de forma tal que actualmente 
las instituciones de educación superior 
presentan no sólo tareas de formación 
académica, o de investigación, sino también 
de vinculación, difusión y extensión para 
poder desarrollarse plenamente.  

2.2. El modelo educativo dual 

El modelo dual no tiene una definición del 
todo clara en el contexto de la educación 
superior mexicana. Aunque existen diversos 



documentos y guías para su implementación, 
todo parece indicar que no ha quedado claro el 
proceso para su implementación exitosa, pues 
se han omitido sus precedentes sociales, 
teóricos y educativos.  

El modelo dual nace en Alemania y 
trataba de conciliar el sistema educativo con el 
sistema productivo, pues estaban ligados, 
desde el enfoque del gobierno, a través de 
problemas sociales, tales como el desempleo, 
el crimen y el bajo desempeño de las empresas 
por falta de capital humano calificado de 
manera técnica (Bock y Alscher, 2018). 

No obstante, el modelo dual atendía las 
condiciones imperantes de la década de los 
noventa, por lo que su origen tiene un fuerte 
matiz económico más que educativo. Según 
señalan Bock y Alscher (2018), la 
implementación exitosa del modelo alemán 
dependerá de un conjunto de variables que 
deberán ser analizadas, incluyendo aspectos 
de orden social y económico, principalmente, 
por lo que los supuestos educativos asumen 
que el sistema educativo cumple con ciertos 
parámetros que permiten una implementación 
contextualizada, enfocada y pertinente, lo que 
no siempre es verdad.  

Los autores también puntualizan la 
necesidad de considerar los cambios drásticos 
del orden mundial, tales como la transición 
heterogénea de los países de la sociedad del 
conocimiento a la sociedad del conocimiento, 
los ciclos de innovación acortados, las nuevas 
formas de organización del trabajo, entre 
muchas otras variables enfocadas a la 
innovación de la industria con impactos 
directos en la sociedad y, consecuentemente, 
en los métodos de formación académica.  

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2019), uno de los principales 
problemas que presenta el sistema educativo 
mexicano es su incompatibilidad con las 
necesidades de la industria, pues este no se 
adecúa a buen ritmo respecto de los cambios 
globales de la economía mundial, al menos en 
comparación con los países miembros de este 
organismo.  

3 Instituto Federal de Educación y Capacitación 
Profesional (BIBB, por sus siglas en alemán), que 

Por otra parte, se denota la carencia de 
diversidad en la oferta educativa, a pesar de la 
complejidad del sistema educativo de nivel 
superior nacional, así como la necesidad de 
fomentar una articulación efectiva y con 
enfoque de calidad entre universidad y 
empresa, por lo que, para su desarrollo, debe 
existir una mejor coordinación entre ambos 
(OCDE, 2019).  

En este tenor, México es un caso de 
estudio particular, pues la implementación del 
modelo dual tuvo lugar, en primer lugar, en el 
nivel medio superior, específicamente, en el 
subsistema de formación tecnológica, a través 
del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), con 
primeros intentos documentados durante la 
década de los noventa, pero que no se 
consolidan como modelo hasta una década 
más tarde, en el 2009, cuando se formalizan 
acuerdos con el Bundesinstitut für 
Berufsbildung3, de Alemania (CONALEP, 
2018). 

El modelo dual aplicado en el nivel 
medio superior en el contexto mexicano se 
desarrolla a partir del modelo alemán, 
recuperando algunos paralelismos y 
generalidades y, al mismo tiempo, soslayando 
las deficiencias de articulación que existen 
entre la industria y el sistema educativo 
nacional.  

El diseño del modelo es bastante 
primigenio (ver figura 1) y parte de diez 
postulados de acuerdo social, los cuales, con 
base en CONALEP (2018), son: 

1. Elaboración de estándares bajo el
consenso entre sectores productivo
y educativo

2. La generación de una vinculación
con organismos de cooperación y
asociación empresariales, quienes
brindan capacitación sobre el
programa a las organizaciones
empresariales participantes

3. Existen acuerdos formales entre las
instituciones educativas y
empresariales para participar de
forma responsable en el proceso

se encuentra sujeto al Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de ese mismo país.  



formativo del estudiante bajo 
modalidad dual 

4. Establecimiento de un tiempo
determinado de formación
constante que se mantendrá por
ambas partes, proporcionando
conocimientos teóricos y prácticos
a los estudiantes

5. Se conforma como un plan
dinámico en el cual el estudiante
participa activamente en diversas
áreas con la asesoría
correspondiente por parte del
personal de la empresa, lo que
fortalece el desarrollo de
competencias en el alumno

6. El control del desempeño del
estudiante se realiza mediante
informes, en los cuales se fomenta
la autocrítica y autoevaluación del
estudiante respecto de su
desempeño

7. Todo el personal que participe en el
proceso dual, tanto por parte de las

empresas como por parte de las 
instituciones educativas, deberán 
cumplir con un perfil pedagógico, 
preferentemente acreditado por 
organismos oficiales 

8. Las empresas participantes en el
programa deberán garantizar la
existencia de las condiciones
laborales y del entorno suficientes
para que exista un proceso de
aprendizaje

9. Con relación al punto anterior,
podrán participar empresas que no
tengan todas las condiciones
materiales suficiente, pero esto será
en colaboración con otras empresas
que sí lo tengan

10. Se realizan tres tipos de evaluación
sobre el alumno, a saber, la
acreditación por parte de la
empresa, la acreditación de sus
competencias, y la acreditación
académica

Figura 1. Modelo Mexicano de Formación Dual en el nivel medio superior 

Fuente: adaptado de CONALEP (2018). 

Para el nivel superior, los primeros 
programas basados en la dualidad del modelo 
alemán encuentran su lugar en Colombia, a 
principios del presente siglo, en el año 2001. 
De acuerdo con Rojas (2018), el modelo dual 
en América Latina es el resultado de años de 
investigación para lograr un desarrollo 
regional a partir de la articulación entre 
universidad-Estado y empresas privadas, 
considerando las particularidades de los 
primeros dos agentes en este contexto, pues 
han mantenido una relación estrecha desde su 
conformación en la modernidad (Moncada, 
2008). 

Los resultados pioneros generados por 
las iniciativas colombianas, dan sus frutos 
cuando, en 2003, se crea el Duale Hochschule 
Latinoamérica (DHLA), que vincula la 
participación de otros países latinoamericanos 
además de Colombia, siendo estos, Perú, 
Ecuador y México. Esta iniciativa genera 
trabajos articulados entre distintas 
universidades de estos países para la 
generación de programas educativos basados 
en el modelo didáctico de la Duale 
Hochschule Baden-Württenberg (DHBW), lo 
que incluye convenios de movilidad, doble 
título y otros beneficios derivados de la 
experiencia intercultural (DHLA, 2016). 



2.3. Modelo dual del Tecnológico 
Nacional de México 

Para el Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), el modelo dual forma parte obligada 
de su modelo educativo para el siglo XXI, por 
lo que retoma los ejes de este para dar sustento 
al primero, a saber, dimensiones filosóficas, 
académicas y organizacionales, esto según se 
indica en el documento principal sobre el 
modelo educativo dual de este organismo 
(SEP, 2014). 

Con base en el Modelo de Educación 
Dual del Tecnológico Nacional de México 
(SEP, 2014), la dualidad es entendida de la 
siguiente manera: 

[…] es una estrategia de carácter 
curricular flexible que consiste en la 
adquisición y perfeccionamiento de 
competencias profesionales del 
estudiante, definidas en un plan 
formativo que se desarrolla en 
ambientes de aprendizaje académico y 
laboral en coordinación con las 
organizaciones del entorno, 
considerando el enfoque y alcance de 
los perfiles de egreso. (p. 9). 

Desde esta definición se identifican las 
discrepancias conceptuales respecto de otros 
modelos implementados en otras instituciones. 
En primer lugar, la dualidad no es una 
estrategia, sino un proceso sistemático 
coordinado a través de relaciones formales con 
organismos externos (Morales, 2014). No 
comprender esta relación holística es un 
obstáculo importante para una 
implementación exitosa, pues omite la 
importante participación de agentes externos y 
las áreas de vinculación institucional, quienes 
deben generar las condiciones suficientes y 

necesarias para que la intervención del alumno 
se inicie y concluya de manera exitosa.  

Una segunda parte de la definición 
implica una flexibilidad curricular, así como 
planes formativos. Aquí, pocas veces se 
considera la participación de la organización 
con base en las vacantes que promueve, previo 
acuerdo con la institución educativa. Esto es, 
la flexibilidad no es tal, pues se deben 
mantener los contenidos apegados a modelos 
teóricos formativos y, a la vez, contrastarse 
con la realidad de manera eficiente mediante 
proyectos integrados de colaboración 
interinstitucional que atienda las competencias 
del alumno, los contenidos curriculares y la 
oferta laboral de las empresas participantes 
(Covarrubias, 2018).  

Ahora bien, el diseño general del 
modelo dual del TecNM es bastante similar al 
que se generó para la formación media 
superior, lo que implica una equivocación 
importante al omitir las diferencias 
fundamentales en el nivel de responsabilidad 
ocupacional que existe entre las profesiones 
técnicas y las profesionales superiores.  

Como se puede ver en la figura 2, para 
el TecNM, la dualidad se presenta a través de 
paralelismos símiles a los que se proponen en 
el modelo de media superior.  

Dentro de las diferencias principales se 
percibe el diseño de un sistema simple, en el 
cual los individuos ingresan a las instituciones 
educativas para obtener un título, presentando 
la dualidad como una acción progresiva, 
cuando esta puede ser percibida de forma 
transversal a través del sistema institucional 
formativo y el desarrollo de competencias 
laborales en el campo práctico (Rojas, 2018).  

Figura 2. Modelo dual del Tecnológico Nacional de México 



Fuente: adaptado de SEP (2014). 

Para su implementación, el modelo dual 
del TecNM retoma los procedimientos 
generales de otras instituciones educativas que 
han tenido mejores resultados, pero parte de 
supuestos que deben ser construidos de 
manera sólida mediante relaciones culturales e 
históricas por largos periodos de tiempo 
(Morales, 2014).  

Por otro lado, los elementos modulares 
que se proponen en el modelo del TecNM no 
se encuentran definidos en su ejecución, o 
bien, implican proyectos previos de largo 
alcance, tales como la evaluación de los 
entornos empresariales, los cuales presentarán 
discrepancias según la región de la que se 
trate, así como lo que se entiende por “plan de 
mejora”, sumado a la generación de planes 
académicos previos a la conformación de 
convenios entre dependencias.  

En conclusión, aunque el TecNM 
manifiesta una intencionalidad enfocada a la 
dualidad, no se ha generado un diseño sólido 
que permita una construcción consistente de 
actividades, planes y proyectos que conformen 
los precedentes obligados que se proponen en 
los modelos basados en el Duale Hochschule, 
los cuales pueden verse superados 
rápidamente por esquemas versátiles y más 
flexibles, generados en la educación 
tecnológica de vanguardia y los sistemas 
integrados de Triple Hélice, o bien, los de 
Cuádruple Hélice (González, Lavín y Pedraza, 
2020). 

3. MÉTODO

El Instituto Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez (TecMM), se compone 
de trece unidades académicas que tienen 
presencia en todo el territorio del estado de 

Jalisco. En el presente estudio, se analizó 
información sobre la unidad académica 
ubicada en la ciudad de Puerto Vallarta, 
particularmente sobre la carrera de ingeniero 
en gestión empresarial (IGEM), que 
actualmente forma parte de la oferta 
académica de diversos campus del TecMM.  

Una de las principales tareas que 
tienen los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados (ITD) es la de poder 
identificar las necesidades del contexto en el 
que se encuentran geográficamente para 
ofrecer formación de talento humano de 
calidad en el nivel de educativo superior.  

El TecMM, en su unidad académica 
de Puerto Vallarta (UAPV), actualmente 
ofrece la modalidad de titulación integrada, 
comprendiendo proyectos de desarrollo, tesis 
y, hasta hace algunos meses, informe de 
residencia profesional; sin embargo, se 
pretende enfocarse más en modalidades 
basadas en intervenciones directas sobre las 
empresas regionales. Lo anterior derivado del 
interés por promover una mayor vinculación 
de los alumnos con el sector productivo de la 
zona.  

Dentro de la oferta académica del 
TecMM, UAPV, la carrera de IGEM ha tenido 
un desarrollo evolutivo importante, pues se 
disponía de una plantilla docente calificada, 
competente y en actualización constante. 
Estas condiciones permitieron que se 
desarrollara la primera especialidad de carrera 
basada en la dualidad en la UAPV, por lo que, 
a dos años de su implementación de evalúan 
los primeros resultados.  

Las asignaturas que componen la 
especialidad comparten una estructura 
integrada, pues fueron diseñadas a partir de 
esquemas complejos, articulados en su 
desarrollo y enfocados en la generación de 



productos de intervención y consultoría 
empresarial con enfoque en innovación (ver 
figura 3).  

Los contenidos se dirigen a la 
generación de proyectos de intervención 
empresarial mediante tres ejes centrales, a 
saber: 

 Factores estratégicos internos y

externos 
 Análisis del entorno a partir de la

función institucional
 Análisis estructural de las

organizaciones para la generación
de innovaciones

Figura 3. Esquema estructural de la Especialidad en Sistemas Empresariales para la Innovación 

Fuente: construcción propia. 

El modelo para la articulación entre 
universidad-empresa en la región de Puerto 
Vallarta, se desarrolló por parte de un equipo 
de investigadores pertenecientes al instituto, 

quienes llevaron a cabo el siguiente modelo de 
vinculación basado en una especialidad a 
partir de la dualidad: 

Figura 4. Modelo de especialidad dual para la carrera de IGEM del TecMM-UAPV 

Fuente: construcción propia. 

La figura 4 muestra el diseño de la 
especialidad considerando la vinculación 
entre universidad y empresas. Para esta se 
consideran los elementos implicados para el 
diseño de programas duales. El equipo 
desarrollador, considerando las limitaciones 
institucionales para la vinculación y, por otra 
parte, la incompatibilidad el programa 
curricular base de la carrera, consideró la 
especialidad como un módulo de transición. 

El primer contacto se realiza a través 
de una difusión y vinculación social, es decir, 
los alumnos pueden proponer alguna empresa 
con la que mantengan algún contacto o 
relación directa (de familiares o conocidos 
que concedan las facilidades para el desarrollo 
de la intervención. Por otra parte, los docentes 
que imparten la especialidad pueden 
promover empresas con las que ya se han 

desarrollado proyectos, de aquí la importancia 
de que todo docente que participe en impartir 
asesorías en asignaturas de especialidad 
cuente con experiencia en investigación.  

El contenido de las asignaturas es 
complementario, pero se diseña para la 
elaboración de proyectos independientes, 
considerando una carga de participación en la 
empresa bajo una relación de 80% en la 
empresa y 20% en el aula, estas últimas 
designadas a modo de asesoría por parte del 
docente titular de la materia.  

En este sentido, la asesoría del 
docente se lleva a cabo mediante mediación 
tecnológica, lo que permite que pueda darles 
seguimiento a los alumnos (o equipos de 
alumnos) a través de diversos recursos a 
través de una plataforma virtual. La 
mediación tecnológica permite el monitoreo 
del avance de proyectos en tiempo real, así 



como la generación de un expediente de 
desarrollo que puede ser consultado 
recursivamente.  

Finalmente, el alumno, al cursar las 
asignaturas que conforman la especialidad 
habrá desarrollado cinco proyectos de 
intervención con orientación de especialidad, 
así como un proyecto integrado que puede ser 
adaptado como producto para titulación en 
modalidad de tesis, proyecto o residencia 
profesional. Los docentes también cuentan 
con la posibilidad de realizar extensiones a los 
proyectos, así como convenios de 
colaboración para investigación y otros 
productos derivados.  

La propuesta para el desarrollo de una 
especialidad a partir de los modelos duales 
consideró las disparidades institucionales, no 
obstante, existen diversos adicionales que se 
utilizaron como base para conciliar estas, 
principalmente en lo referente al diseño 
curricular.  

De acuerdo con Bock y Alscher 
(2018), los principios generales para el 
desarrollo de didácticas duales con enfoque 
prospectivo son los siguientes: 

1. Cooperación entre agentes 
sociales, organismos económicos 
y el Estado 

2. Diseñar modelos de aprendizaje 
basados en una distribución de 
tiempo mayormente enfocada a la 
práctica 

3. Considerar los estándares 
nacionales de calidad en la 
formación profesional 

4. Desarrollar un sistema de 
formación dual con personal 
altamente capacitado, tanto de la 
institución educativa, como por 
parte de las empresas 
participantes 

5. Debe basarse en procesos de 
investigación y asesoría 
institucionalizadas en el área de 
formación profesional 

 
La especialidad de IGEM en el 

TecMM, UAPV, se desarrolló con base en 
estos y otros preceptos que permiten definir la 
dualidad dentro del marco de formación 
académica basada en la aplicación de 
conocimientos en el entorno empresarial 
contextualizado a partir de las necesidades 
regionales de estas.  

No obstante, al ser una especialidad, 
el enfoque es limitado —tiene que serlo— 
hacia los aspectos estratégicos empresariales, 
pues es donde se sitúan las principales 
aplicaciones de la innovación (Birkinshaw, 
Hamel y Mol, 2008).  

Para el presente estudio se analizaron 
veinte casos de estudiantes que cursaron la 
especialidad durante el último año de su 
formación como ingenieros en gestión 
empresarial, cada uno de estos desarrollando 
proyectos para diversas empresas de la región 
con base en diagnósticos y herramientas de 
evaluación preliminar. Estos fueron 
seleccionados de manera aleatoria y se 
mantuvo la paridad entre hombres y mujeres 
durante cuatro generaciones de estudiantes. 
Los resultados se presentan en la sección 
siguiente.  

 
4. RESULTADOS  
 
Para validar los resultados preliminares sobre 
la especialidad en sistemas empresariales para 
la innovación, se tomó una muestra aleatoria 
de estudiantes de cuatro cortes generacionales, 
con cinco elementos cada una, los cuales se 
indican a continuación: 
 

Tabla 1. Casos de seguimiento sobre especialidad dual 
Participante Calendario Tipo de Empresa 
Alumna 1 2018-02 Venta de autos 
Alumna 2 2018-02 Venta de autos 
Alumna 3 2018-02 Educación 
Alumno 4 2018-02 Educación 
Alumno 5 2018-02 Tienda 

departamental 
Alumno 6 2019-01 Tienda 



departamental 
Alumno 7 2019-01 Hotelería 
Alumno 8 2019-01 Hotelería 
Alumna 9 2019-01 Hotelería 

Alumna 10 2019-01 Hotelería 
Alumna 11 2019-02 Hotelería 
Alumna 12 2019-02 Hotelería 
Alumna 13 2019-02 Hotelería 
Alumno 14 2019-02 Hotelería 
Alumno 15 2019-02 Hotelería 
Alumno 16 2020-01 Restaurante 
Alumno 17 2020-01 Restaurante 
Alumno 18 2020-01 Restaurante 
Alumna 19 2020-01 Restaurante 
Alumna 20 2020-01 Tienda de 

conveniencia 
Fuente: construcción propia.

Derivado de que la ciudad de Puerto 
Vallarta es un destino turístico, la mayoría de 
las empresas tienen una orientación 
específica hacia los servicios, mayormente. 
En los casos estudiados, el 40% corresponde 
con empresas de hospedaje, el 30% 
corresponde con empresas 
comercializadoras, el 20% a negocios de 

alimentos y bebidas, y un 10% a 
organizaciones que ofreces servicios 
educativos o de capacitación. 

Los proyectos fueron mayormente de 
mercadotecnia, aunque también se identificó 
una participación importante sobre procesos 
de servicios y dirección con orientación 
hacia la gestión estratégica y, en menor 
escala, recursos humanos, calidad y diseño 
de productos o servicios (ver figura 5).  

Figura 5. Distribución de los proyectos analizados 

Fuente: construcción propia. 

Los alumnos estuvieron trabajando 
durante dos semestres para el desarrollo del 
proyecto de intervención en la empresa en la 
que participaron, desde la evaluación hasta el 
diseño de proyectos con finalidad para ser 
aplicados como servicios a la industria. Los 
avances fueron evaluados bimestralmente, 
por una comisión docente de tres 
participantes y por parte del asesor externo 
del proyecto.  

Los instrumentos de evaluación 
docente se componían de tres elementos, a 

saber, el promedio de evaluación del titular 
de la asignatura de especialidad, el asesor de 
proyecto y una encuesta de monitoreo 
realizada al alumno sobre la relación entre 
los conocimientos teóricos y el desarrollo de 
su proyecto de intervención, empleándose 
una escala de valoración del 1 a 100.   

Para la evaluación externa se 
utilizaron dos instrumentos, siendo estos, 
una rúbrica de desempeño y una encuesta 
rápida por parte de los docentes. Esta se 
ejecutaba en la presentación de avances de 
proyecto.  



Académicamente, los alumnos 
mostraron siempre un desempeño 
consistente, probablemente porque las 
evaluaciones son parte cotidiana en su 
formación estudiantil.  

El formato de asignatura de 
especialidad es muy similar al del resto de las 
asignaturas del plan de estudios de carrera, 

por lo que el alumno tiene las mismas fechas 
de evaluación que marcan los calendarios 
escolares. Sin embargo, la percepción 
externa fue un tanto escéptica al principio, 
mejorando esta conforme se desarrollaba el 
proyecto (ver figura 6). 

Figura 6. Evolución de las calificaciones promedio 

Fuente: construcción propia. 

Se presenta la información promedio 
de los alumnos en los mismos periodos de 
evaluación, los cuales fueron muy 
homogéneos en los cuatro cortes 
generacionales. Por otra parte, las 

evaluaciones externas presentaron una 
mayor dispersión, sin embargo, esta se 
mantuvo dentro de un 10% de los evaluados, 
no interfiriendo con la tendencia general 
(figura 7). 

Figura 7. Evaluaciones externas de los casos estudiados 

Fuente: construcción propia. 

En general, el comportamiento 
muestra una tendencia suave hacia el punto 
más alto de la evaluación por parte de los 
asesores o representantes externos. Esta 
situación se deriva de que algunas empresas 
no identificaban en primera instancia la 
utilidad de los proyectos, principalmente por 
desconocimiento sobre los diversos aspectos 
sobre los cuales pueden desarrollarse 
innovaciones, pues prevalecía una 

perspectiva superficial sobre la innovación 
en empresas enfocadas en servicios. 

Al concluir todos los proyectos, se 
realizó una reunión final con los 
participantes y se les pidió que realizaran una 
última evaluación global sobre la modalidad 
de participación. Los resultados permiten 
inferir que la especialidad dual tiene una 
buna aceptación por parte de los empresarios 
(figura 8).  



Figura 8. Percepción general de las empresas sobre los proyectos 

Fuente: construcción propia. 

La percepción general de las empresas 
es adecuada en los aspectos evaluados. El 
80% de los participantes consideraron que el 
proyecto podría representar mejoras 
considerables para la organización, pues 
resuelve el problema que se planteó al inicio 
del desarrollo del proyecto.  

En lo relativo a la utilidad, el 90% de 
los participantes respondieron que 
identifican perfectamente la aplicabilidad del 
proyecto, aunque un 10% confirmó no contar 
con los recursos suficientes para poder 
aplicarlo, por lo que, en ese sentido, no lo 
podían evaluar como muy útil, sin embargo, 
afirmaron estar satisfechos con los 
resultados. 

Dada la continua participación y 

desarrollo de los alumnos en esta modalidad, 
se interrogó a los participantes sobre volver 
a participar de forma colaborativa con el 
instituto, obteniéndose un 100% de 
respuestas afirmativas.  

Finalmente, se interrogó a los 
participantes sobre la suficiencia y 
pertinencia de los conocimientos que los 
alumnos requerían para participar, 
obteniéndose una respuesta afirmativa por 
parte de la totalidad de los entrevistados. 

En cuanto a los resultados concretos 
del proyecto, se miden algunos indicadores 
internos, relativos con el alumnado, 
principalmente referente a la inserción 
laboral (figura 9). 

Figura 9. Relación con la empresa por parte de los participantes 

Fuente: construcción propia. 

De los participantes, el 50% ya tenía 
una relación con la empresa y mejoró su 
cargo, o bien, tuvo más responsabilidades y 
actividades relativas al proyecto. El 30% fue 
contratado directamente por la empresa para 
desempeñar un cargo propio de su perfil de 
formación. Un 20% no mantuvo una relación 
posterior con la empresa, o bien, no mostró 
interés en participar con ella por cuestiones 

diversas. 
Si bien una especialidad en modalidad 

dual no parece corresponder con los modelos 
tradicionales para el desarrollo de esta 
actividad, pues en la gran mayoría de los 
casos exitosos, la dualidad se implementa de 
forma curricular y se proyecta en periodos 
prolongados.  

Para el caso del TecMM, UAPV, se 
obtuvieron resultados satisfactorios, 



tomando en cuenta las limitaciones 
institucionales, así como la laxitud de los 
programas, proyectos, normatividades o 
iniciativas por parte de la institución, pues 
estas no han evolucionado más allá de 
algunos intentos de vinculación ocupacional 
temporal.  No obstante, existen importantes 
consideraciones para mejora del programa.  

5. CONCLUSIONES

Lo aquí expuesto es una evaluación 
preliminar de un proyecto piloto basado en la 
Duale Hochschule, sin embargo, el 
modelado aplicado presenta discrepancias 
cuando se trata de aplicarlo en el contexto 
latinoamericano.  

Es preciso tener en cuenta que la 
aplicación del modelo dual descrita en el 
presente documento se desarrolla a partir de 
una especialidad de carrera con enfoque 
administrativo, a saber, el programa de 
ingeniería en gestión empresarial, adscrito a 
la oferta académica del TecMM, en su 
unidad académica de Puerto Vallarta y 
autorizado por el Tecnológico Nacional de 
México.  

Una de las principales finalidades de 
la dualidad, al implementarse en una 
institución educativa, es la de contribuir a la 
inserción laboral de recién egresados, así 
como sus aspectos derivados, entre estos, 
fortalecer la experiencia de los alumnos y 
que su formación tenga relación con las 
necesidades de las empresas de la región. 
Este es uno de los principales 
cuestionamientos que emergen respecto de 
los primeros resultados aquí expuestos, pues, 
mientras algunos consideran adecuado un 
30% de inserción laboral, otros lo perciben 
como demasiado bajo. 

En este tenor, para que la dualidad 
logre resultados mejor enfocados se debe 
partir de una plataforma institucional 
vinculante, que es una de las principales 
áreas de mejora de la UAPV, pues la 
vinculación que se realizó en la especialidad 
se condujo mediante alumnos y docentes 
participantes, a lo que hay que agregar las 
dificultades en la gestión de convenios 
interinstitucionales.  

Otro aspecto importante de analizar 
es sobre la aplicabilidad y desarrollo del 
programa con base en los perfiles 
académicos y de formación institucionales. 
El perfil de los docentes que imparten en 
especialidad no es del todo completo, pues se 
realizaron asignaciones ignorando los 
requerimientos que el equipo de desarrollo 
propuso, lo que generó deficiencias 
importantes en el apoyo para los alumnos, 
pues la propuesta se basa en un sistema no 
tradicional de cátedra, sino en uno de 
asesoría y coaching, pues la mayor parte del 
tiempo los alumnos realizan actividades 
aplicadas.  

En términos concretos, la institución 
prestó muy poco apoyo al proyecto, pues 
gran parte del trabajo se llevó a cabo por el 
grupo de investigación que se dio a la tarea 
de desarrollar la especialidad, por lo que 
existen áreas de mejora a este respecto, de los 
cuales tres son fundamentales para observar 
en el corto plazo.  

La primera es sobre el conceder 
esquemas de acompañamiento a los alumnos 
participantes, pues es necesario continuar 
monitoreando el avance de cada proyecto 
con un mejor seguimiento y una planeación 
estructurada, lo que permitirá mejores 
productos para la industria y de mayor 
calidad. Los docentes no cuentan con 
asignaciones que les permita llevar esta 
actividad, pues implica una importante 
gestión para visitas a las empresas y horas de 
descarga para asesoría de proyectos.  

La segunda área de mejora es sobre 
la participación y representación 
institucional. En la mayoría de los convenios 
no se contó con el respaldo institucional y, 
por el contrario, hubo retrasos en la entrega 
de documentación, así como errores en la 
generación de oficios y convenios 
interinstitucionales. Complementariamente, 
se deben establecer responsables 
administrativos que atiendan y respalden las 
necesidades del programa y los que se 
deriven bajo esta modalidad, al menos 
durante el proceso inicial de gestión o hasta 
que se institucionalice el proceso de 
articulación.  

La tercera área es sobre aspectos de 



conocimiento para la reproducción exitosa 
de la dualidad en toda la UAPV, de forma tal 
que pueda extenderse hacia la formación 
curricular de los alumnos, o bien, determinar 
la pertinencia sobre los momentos en los que 
se gestione la participación dual de la 
institución con las empresas de su entorno. 
Existe un desconocimiento sobre los 
conceptos de la dualidad, incluso se 
identifican malas interpretaciones a nivel 
institucional sobre la finalidad, la utilidad y 
la propia definición de la dualidad, estos 
abismos impiden una plena aplicación de 
modelos de vanguardia en el TecNM y sus 
instituciones dependientes, muestra de ello 
son los esfuerzos aislados que se generan 
para la implementación del modelo.  

Uno de los mayores resultados de 
esta primera evaluación es la apertura de 

nuevas líneas de trabajo que se generaron 
durante el estudio y fundamentación de un 
proyecto múltiple y complejo como es la 
dualidad. Temas importantes que permiten 
definir, comprender, aplicar y extender la 
vinculación entre universidad y empresa, así 
como otras relaciones con su entorno, sin 
embargo, estos se abordarán y desarrollarán 
en otro documento, pues para el equipo de 
trabajo de este proyecto, existen una 
multiplicidad de precedentes para poder 
implementar un proyecto dual que, de seguir 
siendo ignorados, conformarán un óbice 
detractor para el desarrollo del TecNM en un 
entorno competitivo de carácter global y 
basado en la innovación y mediación 
tecnológica.  
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Resumen Abstract 
El presente trabajo se analiza las características, 
preferencias y tamaño de la demanda del 
mercado del sector de comercio de accesorios 
para celular en la ciudad de Mexicali a través 
de la consulta de fuentes secundarias y la 
elaboración de una encuesta aplicada de forma 
electrónica a 265 personas, encontrando como 
principales características un mercado con 
predominancia de dos marcas, compuesto 
principalmente por jóvenes que buscan 
accesorios acordes con sus estilos de vida, por 
lo que las empresas del sector dentro de sus 
estrategias  deben incluir la explotación del 
mercadeo y transformación digital para 
apalancar su crecimiento. 

Palabras clave: transformación digital, 
accesorios móviles, estrategias digitales. 

The present paper analyzes the characteristics, 
preferences and demand size of the mobile 
accessories commerce sector in the city of 
Mexicali, though research on secondary sources 
and an electronic survey distributed to 265 
people, finding as main characteristics the 
predominance of two brands, integrated mostly 
by young people, that look for mobile accessories 
according to their way of life, reasons that the 
companies in this sector must include in their 
marketing and digital transformation strategies to 
leverage their growth, likewise, the information 
encountered, may offer some direction for new 
entrepreneurs to create an structured approach 
that allows them to grow in an strategic way. 

Keywords: digital transformation, mobile 
accessories, digital strategies. 
JEL: M00; M13; M3. 

1. INTRODUCCIÓN

2020 marcó la desaparición de poco más de un 
millón de micro, pequeñas y medianas 
empresas, derivado en parte de la pandemia 

por COVID-19 que sufre México, sin 
embargo, también marcó el nacimiento de 619 
mil establecimientos, situando el número de 
MIPyMEs alrededor de los 4.5 millones 
(INEGI, 2020). En este entorno, es crucial 



desarrollar un enfoque estructurado que 
permita a las empresas crecer de una forma 
estratégica, minimizando la incertidumbre de 
sus acciones. 

Las estrategias que implementan deben 
enfocarse en el mercado digital, que es el 
principal canal por el que se desarrolla la 
comunicación y el comercio de las empresas. 
Contar con una estrategia digital sólida es 
vital para la subsistencia y desarrollo de las 
MIPyMEs mexicanas, por lo que en el 
presente artículo se plasman algunas 
sugerencias que permitan a las empresas tener 
una idea del camino a tomar. 

En específico, el mercado de los 
accesorios móviles, ha tomado gran 
relevancia, puesto que los smartphones se han 
tornado en una herramienta casi indispensable 
para la vida cotidiana, y como parte de la 
rutina del usuario, busca protegerlo y dotarlo 
de agregados que le permitan gozar de una 
mejor experiencia de uso, adaptándose a las 
características de la dinámica de cada persona. 
Desde carcasas, vidrios templados, audífonos, 
baterías, etc. la oportunidad de negocio 
detectada en este sector es lo que empuja al 
desarrollo de la presente investigación, que, 
mediante el uso de una encuesta, determinará 
un panorama general sobre el mercado de 
accesorios para smartphone, ayudando a 
generar propuestas de estrategias de 

mercadotecnia digital en la región de 
Mexicali, Baja California, tomando ventaja 
del uso que ya se les da a los smartphones para 
el acceso a internet. 

 
1.1. La Tecnología Móvil de Información 

su Evolución en México 
En México, la adopción de los teléfonos 
celulares ha incrementado de forma acelerada, 
pues de acuerdo a datos de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH), en 2019 se contaba con 86.5 
millones de usuarios de esta tecnología, lo que 
representa al 75.1% de la población de seis 
años o más (INEGI et al., 2020). Entre dichos 
usuarios, se ha tenido una adopción acelerada 
en la utilización de los smartphones, ya que en 
2015 se contabilizaban alrededor de 51.5 
millones de usuarios de estos dispositivos, 
representando al 63.3% de los usuarios de 
móviles, mientras que para 2019 se contaba 
con 77.1 millones, equivalentes al 89.1% de 
los usuarios (INEGI et al., 2020). Además, 
según un estudio de Deloitte (Ortiz et al., 
2019) el mercado está dominado en un 24% 
por Samsung, 18% Motorola, 15% Huawei, 
10% Apple, 8% LG, y el 25% restante por las 
demás marcas, como lo muestra la Figura 1.

 
  

Figura 1. Participación en el mercado de smartphones en México 

Fuente: (Ortiz et al., 2019) 



1.2. Los accesorios móviles 
Aunque no existen datos específicos para 
México, se toma como referencia la 
información de Grand View Research (2019) 
mostrada en la sobre el mercado de accesorios 
móviles en 2018 en Estados Unidos, valuado 
en 68.4 mil millones de dólares, con un 
crecimiento que ha venido incrementándose a 
medida que los dispositivos móviles se 
vuelven cada vez más comunes y necesarios. 
En 2015 se determinó que el sector tuvo un 
crecimiento de 5.9%, mientras que dicho 
valor fue de 6.6 para 2016. El estudio 
determina un crecimiento promedio de 7.1% 
hasta el 2025 para los accesorios 
comprendidos en la investigación, entre los 

que incluyen: audífonos, cargadores, bancos 
de carga, protectores para celular, entre otros. 
Cabe mencionar que el estudio indica que el 
segmento de protectores para celular capta por 
sí solo el 31.3% de participación. 

1.3. El acceso móvil a internet 
En la actualidad es sencillo y común utilizar 
el internet para la comunicación, navegar en 
redes sociales, consultar artículos, noticias, 
recetas, videos, etc. Esto se ha vuelto más fácil 
con la proliferación de los smartphones, y la 
ENDUTIH (INEGI et al., 2020) lo comprueba 
puesto que de los 80.6 millones de usuarios de 
internet en México en 2019, el 94.7% (76.3 
millones) se conectó a la red a través de dichos 
dispositivos.

1.4. Compras electrónicas 
Durante los últimos años, la dependencia de 
los consumidores a realizar compras a través 
de internet ha ido en aumento, puesto que en 
2016 apenas el 12% de usuarios de 
smartphone realizaban compras a través de 
sus dispositivos, mientras que para 2019 el 
porcentaje ha crecido hasta alcanzar el 47%. 
Esto se debe en gran medida al incremento en 
la penetración del internet móvil y a la 
inversión de las empresas en el desarrollo de 

aplicaciones cuidadosamente diseñadas para 
mejorar la experiencia de compra de los 
usuarios. Gracias a esta tendencia de 
crecimiento el comercio electrónico en 
México alcanzó un valor de $15,200 millones 
de dólares en 2018 (Ortiz et al., 2019). 

En este aspecto, la pandemia por 
COVID-19 ha empujado por una mayor 
adopción de las compras electrónicas a través 
del smartphone, situándolas en un 59% del 
total de compras en línea. Además, debido a 

Figura 2. Histórico y pronóstico de crecimiento del sector 

Fuente: (Grand View Research, 2019) 



esta contingencia sanitaria se proyecta un 
valor para el mercado del comercio 
electrónico de $864,000 millones de pesos, 
que superó por un 10% el crecimiento 
proyectado desde 2019 (Ortiz, 2020). 

 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Definición de una estrategia digital 

De acuerdo con Gerrikagoitia et al. (2015), 
para mantener la atención del cliente, es 
necesario crear una sólida relación  y ofrecer 
servicios que lo atraigan a visitar el sitio web 
con frecuencia y comprar productos y 
servicios. Debido a la relevancia de los 
negocios electrónicos para las empresas, es 
crucial llevar a cabo actividades exitosas de 
marketing digital. Para ello es necesario 
aplicar soluciones apropiadas de 
comercialización electrónica que garanticen 
el éxito sostenido del negocio. 

Por su parte,  Llanes et al. (2018), 
reúnen una serie de modelos encontrados en 
diversos artículos literarios que permiten 
desarrollar un concepto propio de la estrategia 
más adecuada para el mercado de accesorios 
móviles, entre dichos modelos se encuentran: 
a. Seguridad. Garantizar transacciones 

financieras seguras con clientes y 
proveedores. 

b. Segmentación de mercado. Combinar 
factores para productos, precios y 
promociones en base a la ubicación. 
Asimismo, la creación de canales de 
comunicación en tiempo real como foros, 
blogs, chats y grupos, permiten tener 
retroalimentación inmediata de clientes y 
proveedores. 

c. Descuentos y servicios de valor agregado. 
Envíos gratuitos, entrega inmediata, 
garantías ayudan a cobrar más por el 
producto. 

d. Incrementar cuota de mercado.  
 Fijación de precios de penetración. 

Establecer precios bajos para 
incrementar las ventas y la cuota de 
mercado. 

 Expandir el mercado objetivo. 
Desarrollar páginas web y/o 

aplicaciones móviles en el idioma y 
con base en la cultura específica de la 
región a donde se planea crecer. 

 Paquetes de membresía gratuita. 
Técnica de marketing efectiva que 
atrae gran cantidad de usuarios. 

 Regalos. Opción eficaz para captar un 
buen número de nuevos usuarios. 

e. Ventas reales y minería de datos. Las 
ventas electrónicas deben estar en 
concordancia con las necesidades del 
cliente real, por lo que es indispensable 
considerar un proceso inteligente de 
minería de datos de los clientes con los 
que interactúa la empresa. 

f. Sitios web. El diseño adecuado y que 
permita una correcta interacción con el 
usuario es primordial para el negocio. 

g. Marketing de contenido. La creación de 
contenido constituye una táctica que 
permite construir y mantener relaciones a 
través de la publicación de contenidos 
valiosos para el público objetivo. Kee & 
Yazdanifard (2015) definen 6 categorías 
de las estrategias de marketing de 
contenido: 
 Localización: Contenido adaptado, 

relevante, apropiado y preciso para la 
audiencia a la que va dirigido. 

 Personalización: Contenido relevante 
para cada uno de los consumidores 
satisfaciendo sus necesidades de 
individualidad inclusiva. 

 Emociones: El contenido debe 
provocar una reacción en la audiencia, 
de manera que incrementen los clics, 
las visitas y las acciones de los 
clientes. 

 Diversificación del enfoque: cambiar 
de manera regular el enfoque con el 
que se desarrolla el contenido para 
evitar que la audiencia se aburra. 

 Co-creación y confianza: La apertura 
de una empresa a través de sus redes 
sociales para escuchar la 
retroalimentación de sus clientes y 



mejorar sus productos y contenidos es 
clave. 

 Ética y honestidad: no es correcto 
engañar a las personas. Los 
contenidos deben ser apropiados, 
valiosos, enriquecedores y auténticos, 
de manera que activen el 
comportamiento de compra de los 
usuarios. 

h. El E-Marketplace. Los locales “ancla”, la 
inteligencia comercial, el marketing “boca 
a boca”, pensar en ganar-ganar; así como 
la socialización, son aspectos que deben 
considerar las MIPyMEs para tener éxito 
en la implementación de su estrategia 
digital. 

i. Comunicación digital. En el proceso de 
interacción a través de los canales de 
comunicación de la empresa, es 
importante definir el más efectivo y 
apostarle para hacerlo más eficiente. 

j. Implementación del modelo Canvas y la 
adopción de un sistema de gestión de 
contenido. Plasmar los diferentes aspectos 
del negocio en el conocido modelo 
desarrollado por Alex Osterwalder (2005), 
permite visualizar los elementos 
esenciales del negocio que de otra manera 
podrían estarse omitiendo. Por otro lado, 
la utilización de un sistema de gestión de 
contenido ayuda a mantener los sitios 
webs relevantes y con información 
actualizada tanto para la empresa como 
para los clientes. 

 

3. MÉTODO 
3.1. Determinación del tamaño de 

mercado mexicalense 
De acuerdo con los datos del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y 
publicados en el Perfil sociodemográfico del 
municipio de Mexicali 2018 a través de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo de Baja 
California (COPLADE) (2018), la población 
en Mexicali para 2020 se estimaba en 
alrededor de 1,091,604 habitantes, de los 
cuales, el 70.6% o 770,740 se encuentran en 
la zona urbana del municipio. Tomando como 
fundamento el porcentaje de usuarios de 
smartphone en México de acuerdo con el 
ENDUTIH, 75.1% de la población tiene 
acceso a estos dispositivos, lo cual, trasladado 
a la población mexicalense arroja una 
cantidad de 578,826 usuarios. Si dicho total de 
usuarios se utiliza para calcular a las personas 
que utilizan algún accesorio para su celular 
con base en los resultados de la encuesta en el 
punto 4.2 (90.6%), es posible determinar un 
tamaño esperado de mercado de 524,416 
consumidores locales. 

 
3.2. Encuesta 

El propósito de ayudar a determinar la 
existencia de la demanda y dimensionar su 
tamaño, así como las características generales 
del consumidor esperado. Además, la 
información aportada ayuda a definir las 
marcas de smartphones predominantes en la 
región, así como el tipo de accesorios 
mayormente usados por los usuarios, para 
definir el rumbo de la estrategia que se desee 
implementar.  

Figura 3. Ecuación estadística para proporciones poblacionales 

 



Considerando el universo como los 
524,416 consumidores locales se calculó la 
muestra para la aplicación de la encuesta con 
base en la ecuación de la Figura 3, con un 
margen de error del 10% y 99% de confianza, 
arrojando un mínimo de 165 encuestas. Se 
aplicó de forma electrónica utilizando la 
plataforma Google Forms, distribuida a través 
de redes sociales, obteniendo una respuesta de 
295 participantes entre el 2 y el 8 de 
noviembre de 2020 de los cuales, de los cuales 
223 indicaron residir en Mexicali, B.C.  
 

4. RESULTADOS 
4.1. Predominancia de marcas 

A diferencia de lo hallado por Deloitte y 
descrito en el punto 2.1, los resultados 
desplegados en la Figura 4¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. indican 
que, en Mexicali, la marca predominante de 
smartphone entre los encuestados es Apple 

con un 38%, seguida de Samsung con un 28%, 

y Huawei con un 15% de participación. Esto 
refleja la influencia de Estados Unidos 
existente en la franja fronteriza para los dos 
fabricantes principales, pues de acuerdo con 
los datos de Counterpoint Research (2021), 
para el Q3 de 2020, Apple contaba con una 
participación del 40%, secundada por 
Samsung con un 30%.  
 

4.2. Uso de protector para celular 
El resultado de la encuesta define que, para los 
usuarios de Mexicali, existe predominancia en 
el uso de un protector para sus smartphones, 
pues más del 90% lo utiliza (Figura 5). Esto 
contrasta con la información desplegada por 
Statista (2017), que afirma que el 79% de los 
usuarios estadounidenses protege su 
smartphone con una carcasa protectora, 
definiendo así que el usuario mexicalense 
tiende a cuidar más su dispositivo. 
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Figura 5. Predominancia de marcas de Smartphones en Mexicali. 
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Figura 4. Uso de protector en smartphones en Mexicali. 



 

4.3. Accesorios complementarios 
En conjunto con el uso de un protector para su 
smartphone, la encuesta ayuda a determinar 
los accesorios típicos utilizados por el 
consumidor mexicalense. De las 202 personas 
que respondieron la pregunta, 79% de ellos 

usa un vidrio templado para su pantalla, 45% 
utiliza audífonos, 21% posee también una 
batería, 18% adquirió un popsocket o anillo, 
mientras que el 2.5% utiliza otro tipo de 
accesorio y un 2% no cuenta con ningún 
accesorio adicional, tal como se despliega en 
la Figura 6.

4.4. Perfil del usuario 
En cuanto a la descripción de los 
consumidores que usa al menos uno de estos 
accesorios, la encuesta ayuda a definir un 
perfil conceptual de las personas para poder 
orientar esfuerzos mercadotécnicos de forma 
estratégica. La distribución de género está 
dada por una mayoría femenina con 126 
respondientes (56%), mientras que los  

 

hombres representaron 98 respuestas (44%), 
como lo muestra la Figura 7. Además, en 
cuestión a las edades desplegadas en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., la información recolectada arroja 
que 91% (203) de los participantes se 
encuentra en el rango de los 25 años y más, 
mientras que solo el 8% restante corresponde 
a menores de 25 años. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Uso de accesorios complementarios al protector para celular 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Distribución de edades entre usuarios de accesorios de smartphones en Mexicali 

Fuente: Elaboración propia. 



4.5. Retos actuales 
Aunque existe un buen mercado local para 
este tipo de accesorios, de acuerdo con datos 
del Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del INEGI (2019), en 
Mexicali existen 213 establecimientos 
pertenecientes a la categoría 466212 
“Comercio al por menor de teléfonos y otros 
aparatos de comunicación” por lo que se 
vuelve importante encontrar factores de 
diferenciación que ayuden a captar una mayor 
cantidad de clientes, dando mayor valor 
agregado y sobresaliendo entre la 
competencia. 

Es en este campo, donde la 
transformación digital puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte de una 
MIPyME. De acuerdo con Slotnisky (2016), 
las principales barreras a las que se enfrenta 
una empresa en este camino son: la falta de 
experiencia de los colaboradores, la rigidez de 
la cultura empresarial, los equipos de trabajo 
homogéneos, utilizar tecnología obsoleta y no 
contar con una estrategia digital. Y aunque en 
la actualidad no es extraño observar la 
presencia de las MIPyMEs en redes sociales, 
esto no asegura el éxito de las mismas, a 
menos que cuenten con la estructura y el 
contenido adecuado. 

5. CONCLUSIONES 
Las MIPyMEs han sufrido durante el 2020 
uno de los mayores impactos que no cualquier 
empresa puede soportar, gracias al esfuerzo, 
dedicación y pasión. Gran parte de este grupo 
se las ha ingeniado para subsistir, adaptándose 
a los cambios a los que el entorno las ha 
obligado, y es en dicho entorno, donde en la 
actualidad es primordial trabajar con base en 
una estrategia. Dicha estrategia integral en 
todos los aspectos, debe contar con un eje 
principal en torno a la transformación digital 
para poder incrementar la presencia de las 
empresas en el mercado. Es por ello que, con 

base en el desarrollo de este artículo, se 
generan las siguientes recomendaciones 
principales para las empresas de accesorios 
móviles: 

a. Conocer al cliente: De acuerdo con lo 
definido en el punto 4.4, cerca de la 
mitad de los consumidores (48%) se 
encuentran entre los 25 y 35 años, con 
otro 42% por arriba de los 35 años, 
ayudando a definir claramente la 
segmentación por edades 
recomendada en la publicidad de 
promociones, contenido, blogs y posts 
en redes sociales. 

b. Personalizar la experiencia: 56% del 
mercado es femenino, por lo que los 
gustos y preferencias tendrán una 
importante variación contra los del 
44% masculino. Esto debe ser 
aprovechado para promocionar 
artículos relevantes para cada género, 
buscando cautivar su atención y 
generar ventas. 

c. Promociones: Tomando en 
consideración los puntos anteriores, y 
considerando que conforme al punto 
4.3, al menos el 78% utiliza protector 
para su celular en conjunto con otros 
accesorios, es recomendable 
promocionar paquetes de varios 
accesorios a precios atractivos para 
generar interés de los consumidores. 

Mediante la consideración de estas 
recomendaciones en la implementación de 
una estrategia de mercadeo y transformación 
digital, es previsible que las MIPyMEs 
puedan mejorar sus capacidades de ventas y 
crecimiento en un mercado como Mexicali 
que cuenta con un gran número de clientes 
potenciales.
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7. Encuesta 
Preguntas: 

1. ¿Qué marca de teléfono inteligente utilizas? 
2. ¿Utilizas un protector (case) para tu celular? 
3. ¿Qué otros accesorios usas con tu celular? 
4. Género 
5. Edad 
6. Ubicación 

Respuestas: 
# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 Apple Sí Vidrio templado Hombre 25 a 30 Mexicali 

2 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Mujer 25 a 30 Mexicali 

3 Motorola Sí   Hombre 25 a 30 Mexicali 

4 Motorola Sí   Hombre 25 a 30 Mexicali 

5 Apple Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

6 Huawei Sí Ninguno Mujer 25 a 30 Mexicali 

7 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Hombre 25 a 30 Mexicali 

8 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

9 Samsung No   Hombre 25 a 30 Mexicali 

10 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

11 Huawei Sí Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

12 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

13 Apple Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

14 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 25 a 30 Mexicali 

15 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

16 Otra No   Hombre 25 a 30 Mexicali 

17 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

18 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

19 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

20 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 25 a 30 Mexicali 

21 Samsung No   Hombre 25 a 30 Mexicali 

22 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

23 Otra Sí Vidrio templado, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

24 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

25 Huawei Sí Otro Hombre 25 a 30 Mexicali 

26 Apple No   Hombre 25 a 30 Mexicali 

27 Otra Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 25 a 30 Mexicali 

28 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 25 a 30 Mexicali 

29 Apple Sí   Mujer 25 a 30 Mexicali 

30 Huawei Sí Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

31 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 25 a 30 Mexicali 

32 Otra Sí Vidrio templado Hombre 25 a 30 Mexicali 

33 Huawei Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

34 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

35 Samsung Sí Vidrio templado Hombre 25 a 30 Mexicali 

36 Apple Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

37 Apple Sí   Mujer 25 a 30 Mexicali 



# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

38 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 25 a 30 Mexicali 

39 Apple Sí   Mujer 25 a 30 Mexicali 

40 Otra Sí   Hombre 25 a 30 Mexicali 

41 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 25 a 30 Mexicali 

42 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 25 a 30 Mexicali 

43 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 25 a 30 Mexicali 

44 Motorola Sí Vidrio templado, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

45 Apple No   Hombre 25 a 30 Mexicali 

46 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 25 a 30 Mexicali 

47 Samsung Sí   Mujer 25 a 30 Mexicali 

48 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Hombre 25 a 30 Mexicali 

49 Motorola Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

50 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

51 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Hombre 25 a 30 Mexicali 

52 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 25 a 30 Mexicali 

53 Otra Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Batería, Otro Hombre 31 a 35 Mexicali 

54 Huawei Sí Vidrio templado, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

55 Motorola Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 31 a 35 Mexicali 

56 Huawei Sí Audífonos Hombre 31 a 35 Mexicali 

57 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

58 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

59 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Batería Mujer 31 a 35 Mexicali 

60 Huawei Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

61 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

62 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

63 Apple Sí   Hombre 31 a 35 Mexicali 

64 Motorola Sí Vidrio templado, Batería Mujer 31 a 35 Mexicali 

65 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

66 Samsung No   Hombre 31 a 35 Mexicali 

67 Apple Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

68 Samsung No   Hombre 31 a 35 Mexicali 

69 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

70 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

71 Apple Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

72 Apple Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

73 Huawei Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

74 Huawei No   Hombre 31 a 35 Mexicali 

75 Samsung Sí   Mujer 31 a 35 Mexicali 

76 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

77 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Mujer 31 a 35 Mexicali 

78 Otra Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

79 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

80 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

81 Samsung Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

82 Samsung Sí   Hombre 31 a 35 Mexicali 

83 Otra Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 



# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

84 Apple Sí Batería Mujer 31 a 35 Mexicali 

85 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

86 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

87 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

88 Motorola Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 31 a 35 Mexicali 

89 Apple Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

90 Apple Sí   Hombre 31 a 35 Mexicali 

91 Otra Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

92 Motorola Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

93 Motorola No   Hombre 31 a 35 Mexicali 

94 Apple Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

95 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

96 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

97 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 31 a 35 Mexicali 

98 Apple Sí   Hombre 31 a 35 Mexicali 

99 Apple Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

100 Apple Sí   Hombre 31 a 35 Mexicali 

101 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Mujer 31 a 35 Mexicali 

102 Otra No   Hombre 31 a 35 Mexicali 

103 Motorola No   Mujer 31 a 35 Mexicali 

104 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 31 a 35 Mexicali 

105 Huawei Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

106 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

107 Apple Sí Vidrio templado Mujer 31 a 35 Mexicali 

108 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 31 a 35 Mexicali 

109 Huawei Sí Vidrio templado Hombre 31 a 35 Mexicali 

110 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

111 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

112 Otra Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

113 Apple Sí Vidrio templado, Batería Mujer 35+ Mexicali 

114 Apple Sí   Hombre 35+ Mexicali 

115 Apple Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

116 Samsung Sí Ninguno Hombre 35+ Mexicali 

117 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Batería Mujer 35+ Mexicali 

118 Apple Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

119 Motorola No   Mujer 35+ Mexicali 

120 Samsung Sí   Mujer 35+ Mexicali 

121 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

122 Apple Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

123 Apple Sí   Hombre 35+ Mexicali 

124 Samsung No   Mujer 35+ Mexicali 

125 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 35+ Mexicali 

126 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

127 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

128 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

129 Otra Sí   Hombre 35+ Mexicali 



# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

130 Otra Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Hombre 35+ Mexicali 

131 Otra Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo Hombre 35+ Mexicali 

132 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

133 Motorola Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

134 Huawei No   Hombre 35+ Mexicali 

135 Otra Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

136 Apple No   Mujer 35+ Mexicali 

137 Samsung No   Mujer 35+ Mexicali 

138 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

139 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería, Otro Mujer 35+ Mexicali 

140 Apple Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

141 Huawei Sí   Mujer 35+ Mexicali 

142 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

143 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos, Otro Mujer 35+ Mexicali 

144 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

145 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

146 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

147 Apple Sí   Mujer 35+ Mexicali 

148 Otra Sí Popsocket/Anillo Mujer 35+ Mexicali 

149 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 35+ Mexicali 

150 Apple Sí Audífonos Hombre 35+ Mexicali 

151 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

152 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería, Otro Hombre 35+ Mexicali 

153 Apple Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

154 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

155 Otra Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 35+ Mexicali 

156 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

157 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

158 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

159 Samsung Sí Ninguno Hombre 35+ Mexicali 

160 Samsung Sí   Mujer 35+ Mexicali 

161 Apple Sí Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

162 Apple Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

163 Apple Sí Vidrio templado, Batería Mujer 35+ Mexicali 

164 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

165 Apple Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

166 Otra Sí Ninguno Mujer 35+ Mexicali 

167 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

168 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

169 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

170 Huawei Sí   Mujer 35+ Mexicali 

171 Motorola No   Mujer 35+ Mexicali 

172 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

173 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 35+ Mexicali 

174 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer 35+ Mexicali 

175 Huawei Sí   Hombre 35+ Mexicali 



# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

176 Otra Sí Popsocket/Anillo Mujer 35+ Mexicali 

177 Apple Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

178 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

179 Huawei Sí Vidrio templado, Batería Hombre 35+ Mexicali 

180 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

181 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

182 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

183 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

184 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

185 Samsung Sí   Hombre 35+ Mexicali 

186 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Hombre 35+ Mexicali 

187 Samsung Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

188 Apple No   Mujer 35+ Mexicali 

189 Apple Sí   Hombre 35+ Mexicali 

190 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

191 Otra No   Hombre 35+ Mexicali 

192 Apple Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

193 Apple Sí   Hombre 35+ Mexicali 

194 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre 35+ Mexicali 

195 Samsung Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

196 Apple Sí Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

197 Apple Sí   Hombre 35+ Mexicali 

198 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

199 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

200 Apple Sí Vidrio templado Mujer 35+ Mexicali 

201 Samsung Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

202 Motorola Sí Vidrio templado Hombre 35+ Mexicali 

203 Samsung Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer 35+ Mexicali 

204 Apple Sí Vidrio templado Mujer <25 Mexicali 

205 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Hombre <25 Mexicali 

206 Otra Sí   Hombre <25 Mexicali 

207 Otra No   Mujer <25 Mexicali 

208 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

209 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

210 Apple Sí Vidrio templado Hombre <25 Mexicali 

211 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

212 Huawei Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

213 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

214 Apple Sí Vidrio templado, Popsocket/Anillo, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

215 Apple Sí Vidrio templado Mujer <25 Mexicali 

216 Otra Sí Audífonos, Batería Mujer <25 Mexicali 

217 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

218 Otra No   Hombre <25 Mexicali 

219 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos Mujer <25 Mexicali 

220 Apple Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer <25 Mexicali 

221 Huawei Sí Vidrio templado, Audífonos, Batería Mujer <25 Mexicali 



# P1 P2 P3 P4 P5 P6 

222 Apple Sí Vidrio templado Mujer <25 Mexicali 

223 Apple Sí   Mujer <25 Mexicali 
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