
Tendencias y riesgos en el financiamiento, 
tributación y control de instituciones
publicas privadas y sociales

Te
nd

en
ci

as
 y

 r
ie

sg
os

 en
 el

 fi
na

nc
ia

mi
en

to
, t

rib
ut

ac
ión

 y
 co

nt
ro

l d
e i

ns
tit

uc
ion

es
 pu

bl
ic

as
 pr

iv
ad

as
 y

 so
ci

al
es

José Trinidad Ponce Godínez      Gerardo Flores Ortega
Dante Moreno Flores      (Coordinadores)



Tendencias y Riesgos en
el Financiamiento, Tributación
y Control de Instituciones
Públicas Privadas y Sociales



universidad de guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General

centro universitario de ciencias económico administrativas

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes
Rector

Dr. Javier Ramírez Chávez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Dr. José María Nava Preciado
Secretaria Académico

Dr. José Trinidad Ponce Godínez
Jefe del Departamento de Finanzas

Lic. Denisse Murillo González
Secretaria Administrativa

Dr. Cristian Omar Alcántar López
Jefe del Departamento de Impuestos

Dr. Gerardo Flores Ortega
Director de la División de Contaduría

Mtro. Dante Moreno Flores
Secretario de División

Dr. Alejandro Campos Sánchez
Jefe del Departamento de Auditoría

comité editorial

Dr. José Trinidad Ponce Godínez
Dra. Cristina Zulema Camacho Gudiño

Dra. Luz María Galán Briseño
Dra. Martha Elba Palos Sosa

Dr. Martin Miguel López García
Dra. Ingrid Georgina Claire Torres

Dr. Cesar Corona Pacheco

Cuerpos académicos que participan miembros de
Red nacional de educadores e investigadores en cooperativismo y economía social

Red internacional de investigación en emprendimiento social e innovación
Centro Internacional de Investigación e Información sobre

la Economía Pública, Social y Cooperativa ciriec
Academia de ciencias administrativas a.c. (acacia)

udg-ca-483, udg-ca-747, udg-ca-828, udg-ca-930,
udg-ca-932, udg-ca-1091, uan-ca-282



Tendencias y Riesgos en
el Financiamiento, Tributación
y Control de Instituciones
Públicas Privadas y Sociales

José Trinidad Ponce Godínez
Gerardo Flores Ortega
Dante Moreno Flores
(Coordinadores)



Primera edición, 2024

© D.R. 2024, Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario
C. Prol. Belenes, 45100 Zapopan, Jalisco, México

ISBN: 978-607-581-492-6

Editado en México

Edited in Mexico



5

Índice

Introducción ........................................................................................................................ 9

Tendencias en administración de riesgos .................................................... 11

Control del estrés laboral en las empresas productivas.  
Caso: Cromadora Hermanos Pulido sa. de cv de Zapotlanejo, Jalisco ............. 13

Víctor Manuel Varela Rodríguez
Ruth Hernández Alvarado

Juan Carlos Michel Rendón

Administración de riesgo elemento esencial en el control interno  
de las empresas porcícolas de la región del Mayo .................................................. 29

Martin Eduardo Avalos Valenzuela
Susan Alejandra Cárdenas Fuentes

Israel Lomelí Santos

El aprendizaje organizacional como tendencia clave en  
el financiamiento de pequeñas y medianas empresas  
pymes: Enfoque teórico .................................................................................................. 47

Lina Teresa Gómez Gómez
Angélica Cardozo Rico

Juan Ignacio Oviedo Pino

Evaluación de la viabilidad financiera de los seguros de exequias  
en Colombia: análisis basado en el modelo Lee-Carter ........................................ 71

Dennis Augusto Lara Papamija
Lina Teresa Gómez Gómez

Alexander Cuero Hurtado



6

Índice

Digitalización de los sistemas tributarios y la implementación  
de la facturación electrónica en México: Beneficios, riesgos y desafíos ........... 95
Patricia Gutiérrez Moreno
Lucia Estrada Rosas

Sandra Berenice Cabrera Reynoso

Tendencias en administración financiera ................................................ 117

La inteligencia artificial en la optimización de estructura  
financiera en la biotecnología ..................................................................................... 119
Naima Díaz Castro

Javier Ramírez Chávez

La contabilidad de gestión financiera en entidades de proyectos 
científicos de biotecnología. Cuba-México ............................................................... 141
Antonio P. Sánchez Batista
Celia M. Hernández Losada

Agustín Acosta Sabina

Estrategias para la aplicación de las normas de información financiera  
en instituciones públicas, privadas y sociales ........................................................ 159
Alma Cecilia Quezada Sánchez
Iris Yamilet Ornelas Quezada

Carlos Guzmán Frías

Tendencias en empresas sostenibles ............................................................ 177

La cultura artesanal con enfoque sostenible en la práctica  
comercial y financiera de los pueblos indígenas ................................................... 179
Corina Santana Duarte
Robert Beltrán López
Eustacio Díaz Rodríguez

La contabilidad financiera y de gestión con un enfoque 
en la cadena de valor sostenible en el sector agrícola de México ..................... 199
Martín Medina Chávez
Juan Francisco Sandoval Solano

Alexis Renteria Aguiar



7

Índice

Incidencia de la asimetría sociocultural en la desigualdad  
de ingresos en Colombia: Mirada a la región Caribe ........................................... 221
Víctor Miguel Quintero Patiño

Tercer estudio sobre las implicaciones de la cultura financiera  
en los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública:  
Análisis comparativo 2022 vs. 2024 ............................................................................ 253
Cristina Zulema Camacho Gudiño
Martin Miguel López García
José Trinidad Ponce Godínez





9

Introducción

Pretender cubrir las tendencias y los riesgos en el financiamiento, la tributación 
y el control de instituciones públicas, privadas y sociales es efectivamente una 
meta ambiciosa. La razón del tema de la convocatoria lo explica mejor: “apoyar 
con trabajos de investigación al avance en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ods) adoptados por las Naciones Unidas en 2015 para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar para el 2030 a todas las 
personas disfrutar de paz y prosperidad”.

Desde la trinchera académica el tema y la invitación que se hizo a expertos 
en Contaduría, Finanzas y Derecho Tributario tuvo respuesta inmediata con 
trabajos y avances de investigación que pretenden aportar a estos objetivos.

La totalidad de los artículos ha sido analizada y evaluada por pares ex-
pertos con la modalidad de doble ciego; asimismo, fueron sometidos al aná-
lisis de similitud y cumplieron satisfactoriamente con la norma establecida.

Los artículos recibidos fueron clasificados conforme a la tendencia de la 
cual tratan; así, se determinaron tres tendencias principales: Tendencias en ad-
ministración de riesgo, Tendencias en administración financiera y Tendencias 
en la empresa sostenible.

Por la riqueza de los temas, esta obra nos permite la oportunidad de inte-
rrogarnos sobre estas tendencias en la contabilidad financiera, las normas de 
información, la digitalización de los procesos en la tributación, los seguros, el 
estrés laboral y el control interno.

Esperamos que esta obra aporte efectivamente al cumplimiento de las metas 
establecidas y, aún más importante, genere nuevas inquietudes y obras sobre 
el tema.

Doctor José Trinidad Ponce Godínez





Tendencias en 
adminisTración 

de riesgos 
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Control del estrés laboral en las empresas
productivas. Caso: Cromadora Hermanos 
Pulido SA de CV de Zapotlanejo, Jalisco

Víctor Manuel Varela rodríguez

ruth hernández alVarado

Juan carlos Michel rendón

Resumen

El estrés es un mal social cada vez más frecuente en tiempos actuales, 
pues no solo impacta a quienes lo sufren, sino también a las empresas 
que sienten las consecuencias económicas y sociales que generan las 
personas que no pueden manejarlo. La Organización Internacional 
del Trabajo (1993) establece que los costos asociados a los efectos y 
consecuencias del estrés son cuantiosos, debido a que están estre-
chamente vinculados con el ausentismo, la rotación del personal, la 
frecuencia de los accidentes y el agotamiento extremo en el trabajo, 
lo que hace sumamente necesario controlarlo para evitar generar los 
pagos innecesarios que pueden provocar los accidentes de trabajo en 
las áreas productivas, causadas por el estrés laboral de los operarios.

En esta investigación se prueban los factores causantes del estrés 
laboral en los empleados de la entidad económica Cromadora Her-
manos Pulido sa de cv, especialmente en el área de producción, en la 
ciudad de Zapotlanejo, Jalisco; el cual se refleja en la satisfacción que 
el colaborador siente por las actividades que realiza. Para la cual se 
utilizó un método descriptivo de análisis cuantitativo de la influencia 
del estrés en la empresa. El instrumento utilizado fue un test de estrés 
laboral del Instituto Mexicano de Seguro Social (imss) aplicado a 59 
operadores entre hombres y mujeres del área de producción, quienes 
constituyen el 100% de los trabajadores de dicho departamento. El re-
sultado encontrado fue que cerca del 30% de los empleados manifestó 
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síntomas claros de estrés causado por sus jornadas laborales. Sería 
interesante analizar los efectos directos que esto tiene en el desarrollo 
de la empresa.

Abstract

Stress is a social evil and increasingly common in our times, as it not 
only affects the people who suffer from it, but also the companies that 
feel the economic and social consequences generated by people who 
cannot handle it. Regarding the above, the International Labor Orga-
nization (1993) establishes that the costs associated with the effects and 
consequences of stress are considerable, because they are closely linked 
to absenteeism, staff turnover, the frequency of accidents and exhaustion 
extreme at work, which makes it extremely necessary to control it to 
avoid generating unnecessary payments that can cause work accidents 
in productive areas caused by the work stress of the operators.

In this research, the factors that cause work stress in the employees 
of the company Cromadora Hermanos Pulido sa of cv are tested espe-
cially in the production area in the city of Zapotlanejo, Jalisco; which 
is reflected in the satisfaction that the employee feels for the task he 
performs. For which a descriptive method of quantitative analysis of 
the influence of stress on the company was used. The instrument used 
was a work stress test from the Mexican Social Security Institute (imss) 
applied to 59 male and female operators in the production area, 100% 
of the workers in said department. The result found was that about 
30% of the employees expressed clear symptoms of stress, caused by 
their work hours. It would be interesting to analyze the direct effects 
that this has on the development of the company.

Palabras clave: clima laboral, control de estrés, empresa productiva
Keywords: work environment, stress control, productive Company

Introducción

El trabajo de una institución siempre se lleva a cabo a través de una relación 
entre las personas y las organizaciones; por lo anterior, la presencia de una no se 
puede comprender sin la presencia de la otra. Las personas y las organizaciones 
son entidades que poseen sus propias características, por lo que son única y, 
consecuentemente, la relación activa que existe entre ellas también resulta única.
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 Las personas se pueden caracterizar particularmente por la edad, el sexo, su 
situación socioeconómica, así como también por su propia personalidad y las com-
petencias que posee, las cuales pueden ser habilidades, conocimientos, actitudes 
en su relación laboral, entre otras, lo que hace a cada una de ellas un ser único.

 En las organizaciones al igual que con las personas, también pueden apre-
ciarse aspectos únicos, como son las actividades que realiza, el tamaño, los re-
cursos y la tecnología con que cuentan, así como la estructura organizacional y 
administrativa que poseen y la filosofía en que basan su funcionamiento.

 El trabajo de ambas partes, tanto las personas como las empresas, exige 
una adecuación de las primeras a las segundas, pues organizaciones son las que 
marcan las variables que deben involucrarse en su funcionamiento. Sin embargo, 
aunque en menor medida, las empresas también deben tener cierta adaptación 
a las personas. En la interacción de dichos sujetos se generan fenómenos que 
tienen efectos positivos o negativos para las dos partes.

 El estrés es un mal general en la sociedad actual, pues no afecta solo a las 
personas, a quienes provoca alteraciones físicas, emocionales y mentales, sino 
también a las organizaciones, pues son ellas quienes reciben las consecuencias 
sociales y económicas. Respecto a esto, la Organización Internacional del Tra-
bajo (1993) estableció que los costos que se asocian a los efectos del estrés y las 
consecuencias que genera son grandes, por la vinculación que existe entre él y 
el ausentismo y la rotación de personal, así como los accidentes que se generan 
por agotamiento laboral, entre otras causas, cuyos efectos no solo se perciben 
en la empresa sino también en la sociedad.

 Con esta investigación se busca evidenciar los factores que ocasionan estrés 
laboral en el personal que trabaja en Cromadora Hermanos Pulido, sa de cv, de 
forma particular en el área productiva de la empresa ubicada en Zapotlanejo, 
Jalisco; causando influencia en la satisfacción laboral que el trabajador experi-
menta al desempeñar sus funciones y cuál es la afectación directa al bienestar 
psicológico, tanto en el ámbito profesional como en lo familiar y social. 

 Actualmente se observa que quienes experimentan mayor estrés laboral 
son los trabajadores para quienes las exigencias de la empresa son mayores que 
sus habilidades y conocimientos. Ello provoca un costo considerable, tanto en lo 
personal, como en lo económico y social, pues las consecuencias que trae consi-
go el estrés no se limitan a lo profesional, sino también, con mucha frecuencia, 
se extienden a lo familiar y personal. Además, los cambios que se generan en 
el entorno y las tecnologías emergentes ocasionan variaciones en el desarrollo 
del trabajo, lo cual implica retos laborales y un aumento en las demandas al 
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trabajador; todo esto es generado por las exigencias diarias que enfrentan los 
trabajadores a diario. 

Fundamentación teórica

A escala mundial el estrés laboral es de suma importancia para el sector empre-
sarial, debido a la importancia que a través de los años ha tomado, pues genera 
situaciones negativas para las empresas en las cuales el estrés afecta el manejo 
de las operaciones y la productividad, además de los conflictos que surgen entre 
los trabajadores, y la baja o nula motivación que existe en ellos. De acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde, 2020), 
México es el lugar número uno en estrés laboral en el mundo, por las excesivas 
jornadas y el menor número de días de vacaciones al año respecto de los demás 
países. La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), mediante el es-
tudio Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional (emedo), aplicado a poco más 
de 500 profesionales en un rango de edad entre 25 y 40 años, se logró demostrar 
que el 100% tuvo un grado de estrés y un 60% un nivel alto de este y contaban 
con un daño físico causado por el mismo estrés.

El concepto de estrés data del año 1930, cuando un joven de nacionalidad 
austriaca, Hans Selye, que contaba con veinte años de edad, era estudiante del 
segundo grado de Medicina en la Universidad de Praga y era hijo del cirujano 
Hugo Selye, logró observar que un gran número de enfermos que estudiaba, 
independientemente de su padecimiento, presentaba síntomas en común: can-
sancio, pérdida de peso, astenia, pérdida de apetito, entre otros.

Lo anterior llamó la atención del joven Selye, quien nombró a este padeci-
miento “síndrome de estar enfermo”. Hans se tituló como médico y realizó un 
doctorado en Química Orgánica en la misma universidad. Asimismo, becado por 
la Fundación Rockefeller, migró a la Universidad John Hopkins, en Baltimore, 
ee.uu., para cursar un posdoctorado, el cual no concluyó en esta institución, 
pues la segunda mitad la realizó en Montreal, Canadá, en la Escuela de Medicina 
de la Universidad McGill, donde realizó los experimentos con los que alcanzó 
la fama, “ejercicio físico extenuante”, que desarrolló con ratas de laboratorio. 
Con ese experimento comprobó la elevación de las hormonas suprarrenales, 
acth, adrenalina y noradrenalina, así como la atrofia del sistema linfático y la 
presencia de úlceras gástricas.

Al conjunto de estas alteraciones orgánicas, el doctor Selye las denominó 
“estrés biológico”. Consideró entonces que varias enfermedades desconocidas, 
como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o men-
tales no eran sino la resultante de cambios fisiológicos debidos a un prolongado 
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estrés en los órganos de choque mencionados, y que estas alteraciones podrían 
estar predeterminadas genética o constitucionalmente.

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones descubrió que no solamente 
los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo animal son 
productores de estrés, sino que, además, en el caso del ser humano, las demandas 
de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que exigen capacidad 
de adaptación provocan el trastorno del estrés. A partir de ahí, el estrés ha invo-
lucrado en su estudio la participación de varias disciplinas médicas, biológicas 
y psicológicas, con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.

Para Selye, el estrés laboral es un conjunto de manifestaciones físicas no 
específicas del cuerpo humano, de reacciones a distintos agentes dañinos de 
naturaleza física o química que se encuentran en el ambiente (Ruiz, 2024). Asi-
mismo, Cooper et al. expresan que el estrés laboral es una fuerza que lleva a 
que un factor psicológico o físico se manifieste por encima de sus límites de 
estabilidad, y eso produce tensión en la persona.

Lazarus y Folkman (1986) sostienen en sus estudios que el estrés laboral es 
el fruto de la interacción de la persona con su entorno laboral, evaluado por 
el trabajador como abrumador, que excede sus recursos y causa un daño a su 
bienestar y su estado físico. Para Siegrist, el estrés causado por el trabajo surge 
al momento de una disparidad entre el esfuerzo realizado y la recompensa que 
se obtiene en el trabajo.

El esfuerzo en el trabajo se visualiza como un proceso de intercambio or-
ganizado socialmente, con el cual se consiguen recompensas sociales que se 
distribuyen por medio de tres sistemas: dinero, estima y oportunidades. Cuan-
do por algunos factores se manifiesta la falta de equivalencia entre la relación 
costo-beneficio o un control excesivo y, además, una poca o nula recompensa, se 
produce angustia y estrés en el trabajador, con altas probabilidades de que este 
exprese reacciones en los niveles emocional y fisiológico (Ruiz, 2024).

 El estrés se define como una reacción no específica del cuerpo humano ante 
cualquier exigencia realizada sobre la persona, que termina en la manifestación 
de síntomas fuertes, como pueden ser respiración acelerada, tensión muscular, 
elevación de la presión sanguínea, liberación excesiva de hormonas, transpiración 
y aceleración del funcionamiento del corazón (Patlán, 2016).

 De igual forma, el estrés laboral se define como una respuesta emocional y 
física que causa daño, producida cuando la capacidad del trabajador no coincide 
o se iguala con las exigencias laborales. Se ha identificado que por un estado de 
estrés prolongado en el trabajo se pueden manifestar algunos trastornos, como 
depresión, daño musculo esquelético y agotamiento excesivo, lo que puede con-
tribuir al desarrollo de una enfermedad, las cuales son debilitantes y además 
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pueden terminar en enfermedades crónicas cardiovasculares e incluso cáncer 
(Patlán, 2016).

 La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa que el 
estrés laboral es un estado psicológico que es fruto y reflejo del proceso rela-
cional entre el empleado y su entorno en el trabajo. El estrés laboral también 
se define como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y 
del comportamiento ante ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 
organización o el entorno de trabajo, y se caracteriza por ser un estado de altos 
niveles de excitación o angustia (Tom Cox, 2005).

 Lo anterior son conceptos que expresan que el estrés laboral aparece como 
una reacción el empleado ente exigentes indicaciones laborales. Asimismo, ex-
iste una definición de estrés ocupacional relacionado con las características del 
puesto que ocupe la persona y las acciones que desempeña, mientras que el estrés 
organizacional responde a un conjunto de situaciones laborales a las que se en-
frenta la persona cuando realiza su trabajo en la empresa. Sin embargo, ambos 
conceptos convergen en que el estrés se produce en el desempeño del trabajo.

Resumiendo, se puede afirmar que el estrés laboral es un conjunto de man-
ifestaciones psicológicas caracterizadas por reacciones emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y del comportamiento. Asimismo, se considera como una reacción 
físico-emocional y cognitiva ante situaciones experimentadas en un trabajo de-
mandante, lo cual produce daños a la salud de los empleados o colaboradores.

Duque et al. (2022), en un estudio realizado en una empresa, obtuvieron que 
el 40% de los empleados se encuentra en un rango alto de estrés, el 33% en un 
rango muy alto, y el 27% en un rango medio.

Descripción del método

En este estudio se hace un análisis cualitativo y cuantitativo del estrés laboral, 
su influencia en la empresa Cromadora Hermanos Pulido sa de cv, del área de 
producción, en la ciudad de Zapotlanejo Jalisco, teniendo como objetivo analizar 
los factores que provocan estrés e influyen en el desempeño de las actividades de 
esta área, para lo cual se aplica el método descriptivo, analítico y demás, con un 
enfoque cualitativo para realizar combinación de criterios y agrupar y ordenar 
los objetos sistemáticamente.

Debido a las necesidades y características particulares de este proyecto inves-
tigativo, se utiliza la estrategia cuantitativa para obtener información. El estudio 
es cuantitativo, pues se pretende realizar una medición de las variables tomando 
como base la información recabada. 
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Diseño e investigación

El test se obtuvo de la página del imss; es un test eficiente y muy concreto para 
obtener resultados claros. Se trata de algunas preguntas cortas, y las respuestas 
se miden mediante una escala, que de igual manera la proporciona la página 
para poder interpretar resultados, no solo cuantitativamente sino también de 
forma cualitativa. 

El cuestionario fue contestado por los operadores de producción de la em-
presa Cromadora Hermanos Pulido sa de cv, y a continuación se presentan los 
resultados para definir el nivel de estrés en los operadores de producción. El 
semáforo de los colores ayuda a identificar fácilmente los niveles del estrés: los 
colores rojos son de alerta, y los azules son señales de que no hay que preocu-
parse, ya que los niveles de estrés son nulos o muy bajos.

Población y muestra 

A efectos de esta investigación, se trabajó con la totalidad de la población de ope-
radores de producción, que cuenta con una plantilla de 59 trabajadores de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 24 y 55 años. Se les aplicó el instrumento 
en papel, pues, por la edad, muchos de ellos no manejan los medios electróni-
cos, y así se logró que el 100% de los trabajadores respondiera el cuestionario.

Resultados

Gráfico 1. Presenta usted dificultad para conciliar el sueño

Fuente: Elaboración propia.
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En el gráfico 1 se puede visualizar que el 25% manifiesta problemas mode-
rados y graves para conciliar el sueño, y el 37% comienza a experimentarlo, por 
lo que se considera de suma importancia atender los niveles de estrés de forma 
inmediata; de no hacerlo, en un corto plazo más de la mitad de los operadores 
de este departamento tendrán problemas del sueño, lo que les impedirá acudir 
adecuadamente a desempeñar las labores. Cuando un ser humano no lleva a 
cabo sus funciones básicas, entre ellas dormir, no puede desempeñar correcta-
mente el resto de las funciones.

Gráfico 2. Presenta usted Jaqueca o dolor de cabeza frecuente

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 2 se observa, al igual que en el gráfico 1, que el 25% informa 
problemas de jaqueca de forma moderada a intensa, lo que muy probablemente 
esté asociado a la falta de descanso óptimo por parte de los empleados, pues, el 
no dormir bien les provoca dolores de cabeza. Una persona con malestar físico 
no funciona con todas sus capacidades, al atenderse el estrés se puede provocar 
un mejor descanso y, por lo tanto, disminuir el malestar físico. 
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Gráfico 3. Sufre de indigestión o molestias gastrointestinales.

Fuente: Elaboración propia.

Resulta interesante visualizar cómo se repite el porcentaje de moderado a 
intenso el porcentaje de los gráficos 1 y 2, un 24% también experimenta problemas 
o malestares gastrointestinales. Lo anterior aumenta la urgencia de atención del 
estrés laboral de los operarios de producción de la empresa objeto de estudio.

Gráfico 4. Muestra sensación de cansancio extremo o agotamiento

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 5. Tendencias de los operarios para comer, beber o fumar más de lo habitual

Fuente: Elaboración propia.

El cigarrillo y el alcohol son sustancias nocivas que muchas personas usan 
para disminuir el nivel de estrés. Sin embargo, es importante saber manejar su 
consumo para que no desencadene una adicción. El gráfico 5 muestra que el 
30% de los operarios fuma con mucha frecuencia, bebe e incluso come más de 
lo habitual, lo que puede convertirse en un problema alimentario grave.

Gráfico 6. Presenta disminución del interés sexual

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 6 presenta una disminución del porcentaje que había imperado 
en los gráficos anteriores respecto a una problemática moderada o severa, pues 
solo el 20% de los trabajadores presentan una disminución en su apetito sexual, 
que también es una situación provocada por estrés laboral. Sin embargo, el 
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tema sexual es muy delicado en los varones, cuya cultura ha marcado el estig-
ma de siempre tener deseo sexual (realmente no es así), lo que probablemente 
en los varones que si experimenten bajo deseo, no lo hayan expresado en sus 
respuestas. Sería interesante cruzar la información con el sexo, hombre o mujer, 
las respuestas otorgadas.

Gráfico 7. Presenta respiración entrecortada o sensación de ahogo

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 7 muestra que las vías respiratorias no son un lugar físico donde 
se esté canalizando el estrés, pues solo el 12% presenta sensaciones de ahogo o 
respiración entrecortada. Por lo anterior se puede asegurar que la alteración del 
sueño, el consumo de sustancias lícitas adictivas y los malestares gastrointesti-
nales son el mayor problema causado por el estrés laboral.

Gráfico 8. Tics nerviosos y temblores musculares

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico 8, muestra el 17% de personal con algún tic nervioso o parpadeos 
involuntarios, lo que puede significar un estrés presente en el personal de pro-
ducción de la empresa de estudio, pero es mucho menor que los otros síntomas 
de estrés.

Gráfico 9. Ha sentido pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 9, que refleja la presencia de pinchazos o sensaciones de dolor en 
distintas partes del cuerpo, nos permite ver una mayor frecuencia de su presen-
cia: el 31% los registra de forma moderada a intensa, y solo el 37% indica nunca 
haber experimentado este síntoma. 

Gráfico 10. Ha experimentado la tentación de no levantarse por la mañana

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados expresados en el gráfico 11 coinciden con los problemas de 
sueño que se expresan en el gráfico 1, pues la fuerte tentación de no levantarse 
por las mañanas asciende al 36%, lo que es mayor que el 25% que manifestó 
tener problemas para conciliar el sueño, por lo que probablemente algunos no 
registren los problemas del sueño, y no tengan un excelente descanso.

Gráfico 11. Experimenta sudoración excesiva o palpitaciones

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 11, una vez más, el 25% de los operarios presenta sudoración 
excesiva y palpitaciones, que son algunos de los síntomas de estrés laboral. Esta 
parte del departamento productivo manifiesta claramente el nivel de estrés que 
presenta. 

Conclusiones

El estrés laboral se define como un problema considerando la presencia psi-
cosocial del ambiente de trabajo debido a la incapacidad del individuo para 
afrontar y adaptarse a las exigencias del trabajo. Provoca respuestas fisiológicas 
a situaciones estresantes, que pueden tener consecuencias.

Las consecuencias del estrés dañan tanto al trabajador como a la organiza-
ción, se pueden visualizar en lo físico y en lo psíquico, y manifiesta síntomas a 
corto, medio o largo plazos, en dependencia de las características de resistencia 
de cada persona, y de la intensidad de acontecimientos estresantes en el lugar de 
trabajo, así como de la prolongación en el tiempo de dicha situación sin tomar 
las medidas adecuadas. Los operarios de la empresa objeto de estudio manifies-
tan la clara existencia del estrés laboral, lo que a corto o mediano plazo puede 
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aumentar el porcentaje, que actualmente oscila entre el 25% y el 30%; de no 
controlarse, ello puede traer bastantes problemas a la empresa que se traducen 
en pérdidas económicas bastante fuertes.

Los factores que pueden ser relevantes, según el área laboral en que se en-
cuentran los trabajadores de la empresa, son: largas jornadas de trabajo, ambiente 
laboral (relaciones entre trabajadores), falta de comunicación, ambiente físico 
(ruido, temperatura, etcétera) y factores personales. Sin embargo, la empresa 
debe atender a tiempo los factores laborales para disminuir los niveles de estrés 
de sus trabajadores.

Discusión

A diferencia del estudio expuesto por Duque et al. (2022), que presenta el 40% 
de los trabajadores con nivel alto de estrés laboral, en este estudio se presenta el 
25%, entre nivel moderado y alto, aunque en el nivel medio se puede visualizar 
un gran porcentaje, que oscila entre el 20% y 40%, lo que nos indica que, de no 
atenderse, es decir, si la empresa no implementa estrategias para controlarlo 
a su más bajo nivel, los costos físicos y económicos de la empresa pueden ser 
muy amplios. Además, existen normas internacionales, como la nom-35 de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que obligan a las empresas a identificar, 
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

La empresa objeto de estudio, así como todas las empresas, deben considerar 
dentro de sus planificaciones anuales los lineamientos específicos que deberán 
seguir para mantener un entorno laboral favorable en los aspectos personales; 
es decir, que la parte emocional de sus trabajadores debe ser tan indispensable 
como el salario que se le abone en cada periodo. Por lo anterior, las empresas 
deben controlar adecuadamente lo referente a la disminución del estrés laboral.

Recomendaciones

Se sugiere que el área de producción de la empresa Cromadora Hermanos Pulido 
sa de cv considere aplicar el Manual de prevención del estrés en el trabajo, con la 
finalidad de que la misma Organización pueda identificar estresores en la vida 
laboral; asimismo, se espera que los trabajadores y los empleadores puedan uti-
lizar los puntos de comprobación para hallar las causas de estrés en el trabajo y 
adoptar medidas eficaces para hacerles frente y mejorar el desempeño de cada 
uno de los trabajadores y, por ende, la productividad de la empresa.
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Se deben desarrollar además respuestas saludables para combatir el estrés. 
Se puede hacer ejercicio regularmente, reservar cinco minutos al día para una 
actividad de autocuidado, fomentar reuniones sociales en las que no se hable 
de trabajo, construir hábitos de sueño saludables, etc. Otorgar tiempos de es-
parcimiento para evitar el agotamiento y el estrés crónico es fundamental para 
desconectar y poder recuperarse, antes de volver al alto nivel de funcionamiento. 
Son pequeños y necesarios respiros en la jornada laboral.

Se debe propiciar trabajar con un buen clima laboral, realizar acciones enca-
minadas a mejorar las relaciones interpersonales, de comunicación y adaptación. 
Asimismo, se ha de fomentar el liderazgo, la participación, el apoyo social, la 
recompensa tangible o intangible a los empleados, y priorizar la salud física y 
mental en toda la organización.
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Introducción

El presente estudio surge de la necesidad actual de las empresas 
porcícolas de descubrir nuevas políticas o procedimientos que 
puedan efectuar en sus controles internos para mitigar las ame-
nazas que atentan severamente a las operaciones y la rentabilidad 
del negocio; por tal motivo se decide analizar la importancia de la 
administración de riesgos, la cual se integra como un elemento 
fundamental dentro de los controles internos de la industria por-
cícola de la región del Mayo.

Esta investigación tiene como propósito principal estudiar cómo 
las empresas porcícolas, siendo una parte vital de la economía, se 
encuentran expuestas a múltiples riesgos, tales como enfermeda-
des de animales, desastres naturales, fluctuaciones en la demanda, 
competidores, etc., que influyen negativamente en sus operaciones al 
generar pérdidas, y desfavorecen a la competitividad en el mercado. 

Por tal motivo, la meta de este estudio es abordar y conocer los 
riesgos que afrontan las empresas porcícolas para salvaguardar 
sus activos, examinando el impacto favorecedor que tendría una 
sólida administración de riesgos, tanto en el desempeño como en 
la sostenibilidad de la empresa. El diseño de esta investigación es 
teórica no experimental, y usa como instrumento de recolección 
de datos un cuestionario elaborado por los autores, que consta de 
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diez preguntas. Para el procesamiento y el análisis de la información 
recolectada se utilizó el software Google Forms.

El estudio busca demostrar cómo la correcta y efectiva apli-
cación de la administración de riesgos dentro del control interno 
de empresas comercializadoras permite prevenir y evitar tanto 
circunstancias como eventos que atenten contra el cumplimiento 
de los objetivos.

La investigación se estructura de la siguiente manera: En el pri-
mer capítulo del proyecto, denominado “Introducción”, se encuentra 
la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de 
investigación, la hipótesis, la delimitación y las técnicas de investi-
gación; en el segundo capítulo, “Marco conceptual”, se encuentran 
conceptos como la administración de riesgos y el control interno; 
el tercer capítulo se presenta la “Metodología”; posteriormente, se 
abordaran los resultados y al final se encuentran las conclusiones 
a que se llegó y las referencias con que se respalda la información 
expresada en esta investigación.

Planteamiento del problema

En el contexto empresarial actual la administración de riesgos dentro de las 
entidades se ha convertido en un tema de suma importancia para el funciona-
miento correcto del control interno, con el fin de facilitar los cumplimientos de 
los objetivos y metas que la organización plantea desde su fase de preparación. 
El tema compete a la industria porcícola por ser uno de los sectores claves para 
la producción agropecuaria de la localidad, gracias a su contribución significa-
tiva en la economía, mediante el suministro de carne de cerdo y otros productos 
derivados.

El control interno de una entidad se rige por planes previamente estructu-
rados, normas, procedimientos, estrategias y evaluaciones, que son adoptados 
para la mejora continua de sus operaciones, y generan una optimización en 
la disminución de riesgos, el descubrimiento oportuno de fraudes y errores y, 
principalmente, contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, por 
lo que resulta absolutamente imprescindible administrar de manera correcta 
los riesgos a que se enfrenta la administración al momento de decidir la direc-
ción que la organización debe de tomar al instante de enfrentarse a diversas 
opciones y considerar los riesgos que estas puedan suponer a la empresa. 
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En este contexto, el control interno se ubica como un pilar indispensable para 
asegurar la consecución de objetivos de las organizaciones, no obstante, a pe-
sar de la importancia en la que radica el control interno y la administración de 
riegos, muchas empresas no cuentan con procedimientos o sistemas adecuados, 
y obtienen como consecuencia la exposición a múltiples riesgos operativos y 
financieros que no las favorecen.

Carecer de un control interno eficaz y eficiente implica la exposición a gran-
des riesgos para las empresas porcícolas, que incluyen, mas no se restringen a 
ello, un alto índice de vulnerabilidad frente a fraudes, información financiera 
poco confiable, malversaciones de activos, ineficiencia en la producción, entre 
otros problemas; estas situaciones acarrean repercusiones tales como pérdidas 
económicas, sanciones regulatorias, mala reputación, etc. Por ello, resulta de 
suma importancia estudiar y comprender lo que implica contar con un buen 
control interno dentro de las organizaciones porcícolas para disponer de una 
buena administración de riesgos que les permita crecer como entidad y com-
petidores en el mercado.

Preguntas de investigación

¿Se le da un nivel de prioridad correcta a la administración de riesgos en las 
empresas porcícolas de la región del Mayo?

¿Qué prácticas de control interno se utilizan actualmente en las empresas 
porcícolas de la región del Mayo para gestionar estos riesgos?

¿Qué métodos se utilizan para monitorear y revisar la efectividad de los 
controles internos en las empresas porcícolas de la región del Mayo?

Hipótesis

Disponer de medidas preventivas basadas en un adecuado control interno que 
enlaza una asertiva administración de riesgos refuerza considerablemente 
la producción y promueve un entorno empresarial más seguro y competitivo 
dentro de las empresas porcícolas de la región del Mayo.

Delimitación

La presente investigación se desarrollará dentro de dos empresas porcícolas 
ubicadas en la ciudad de Navojoa, Sonora, durante los meses de mayo-junio del 
año 2024, por medio de técnicas de investigación.



Tendencias en administración de riesgos

Avalos Valenzuela M.E., Cárdenas Fuentes S.A. y Lomelí Santos I.

32

Técnicas de investigación

Es una investigación cualitativa teórica no experimental acerca de los procesos 
de administración de riesgos y control interno y su relación en las empresas 
porcinas de la región del mayo, teórica debido a que se obtiene la información 
con el fin de aprender, sin necesidad de aplicarlo en las organizaciones y no 
experimental por ser eventos que se analizan después de que ya ocurrieron.

Marco conceptual
Aspectos esenciales de la administración de riesgos

Actualmente, el riesgo es un aspecto de suma importancia para todas las orga-
nizaciones, ya que este factor es inherente a todas las operaciones comerciales, 
por ello se convierte en un aspecto básico a tener en consideración al tratar de 
planificar los siguientes movimientos de la empresa.

De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (iso), en 
su norma 31000, el riesgo se define como el “efecto de la incertidumbre sobre 
los objetivos”; asimismo, Castañeda (2016), complementando la norma 31000, 
señala que: 

el efecto se comprende como el comportamiento diferente al esperado, lo cual ocasiona 
consecuencias para quienes son objeto del resultado. La incertidumbre es la falta de 
claridad e información ante efectos o eventos que se pueden producir, por ende, es 
difícil prevenir desenlaces nocivos sobre las metas trazadas, las cuales pueden tener 
diferentes consideraciones: financieras, económicas, de seguridad, de impacto ambiental 
y legales. Por su nivel, pueden afectar lo estratégico, táctico u operativo.

Igualmente, Castañeda (2016) presenta su propia definición según, la cual 
los riesgos son el “Conjunto de factores externos y/o internos que posibilitan 
la ocurrencia de un evento de carácter negativo que puede alterar el desarrollo 
de un proceso, siendo sus componentes la amenaza y la vulnerabilidad en un 
grado de exposición nocivo”.

No obstante, los riesgos no siempre tienden a ser amenazas, también pueden 
producir oportunidades que las organizaciones deberán ser capaces de recono-
cer y aprovechar por medio del análisis de los posibles beneficios que podrían 
traer a la empresa, lo cual corroboraría una administración de riesgos eficiente.

Por lo tanto, en esta investigación se hizo una adaptación de ambos concep-
tos de riesgo y nuestra observación, lo cual nos lleva a definir el riesgo como: 
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El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, manifestándose como un compor-
tamiento diferente al esperado que puede tener consecuencias tanto negativas como 
positivas. Incluye factores externos e internos que posibilitan eventos adversos o 
favorables, afectando niveles estratégicos, tácticos u operativos, y abarcando áreas 
financieras, económicas, de seguridad, impacto ambiental y legales. Una administración 
de riesgos eficiente permite a las organizaciones reconocer y aprovechar oportunidades 
derivadas de estos riesgos.

La gestión o administración de riesgo empresarial (erm) es un proceso estruc-
turado, consistente y continúo a través de toda la organización para identificar, 
evaluar, medir y registrar amenazas y oportunidades que afectan la posibilidad de 
alcanzar el logro de sus objetivos, cuya definición formulada por el coso ii fue de: 

Es un proceso efectuado por la Junta Directiva o el Consejo de Administración, la Alta 
Gerencia y otro personal de un ente económico, mediante la determinación de una 
estrategia diseñada para identificar los eventos potenciales que la pueden afectar y para 
administrar los riesgos que se encuentran dentro de la cantidad de riesgo que un ente 
económico esté dispuesto a aceptar en la búsqueda de valor, para así proveer seguridad 
razonable en relación con el logro de sus objetivos (como se citó en Estupiñán, 2015).

Según Ambrosone (2007), ninguna entidad opera en un ambiente libre de 
riesgos, y la gestión de riesgos corporativos tampoco crea un ambiente sin riesgos. 
Lo que sí permite es operar mucho más eficientemente en un ambiente colmado 
de riesgos; asimismo, Aharonian et al. (2011) nos señalan los principales beneficios 
de la administración de riesgos, los cuales son:

Alinea el riesgo aceptado y la estrategia: En su evaluación de alternativas estratégicas, 
la dirección considera el riesgo aceptado por la entidad, establece los objetivos corres-
pondientes y desarrolla mecanismos para gestionar los riesgos asociados.

Mejora las decisiones de respuesta a los riesgos: La gestión de riesgos corporativos 
proporciona rigor para identificar los riesgos y seleccionar entre las posibles alternativas 
de respuesta a ellos: evitar, reducir, compartir o aceptar.

Reduce las sorpresas y las pérdidas operativas: Las entidades consiguen mejorar 
su capacidad para identificar los eventos potenciales y establecer respuestas, con lo 
que reducen las sorpresas y las pérdidas asociadas.

Identifica y gestiona la diversidad de riesgos para toda la entidad: Cada entidad se 
enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las distintas partes de la organización, y la 
gestión de riesgos corporativos facilita respuestas eficaces e integradas a los impactos 
interrelacionados de dichos riesgos.
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Provee respuestas integradas a riesgos múltiples: En línea con el punto anterior, los 
procesos de negocio conllevan gran cantidad de riesgos inherentes, y la gestión de ries-
gos corporativos favorece la elaboración de soluciones integradas para administrarlos.

Permite aprovechar las oportunidades: Mediante la consideración de una amplia 
gama de potenciales eventos, la dirección está en posición de identificar y aprovechar 
las oportunidades de modo proactivo.

Racionaliza el capital: La obtención de información sólida sobre el riesgo permite 
a la dirección evaluar eficazmente las necesidades globales de capital y mejorar su 
alocación.

Beneficios que radica la importancia de contar con un programa erm, ya 
que este provee un marco que permite a la administración lidiar efectivamente 
contra la incertidumbre, riesgo y oportunidad asociada, mejorando su capacidad 
para crear valor (Aharonian et al., 2011).

Por otro lado, Ambrosone (2007) expone que la gestión de riesgos, de acuerdo 
con el marco definido en el informe coso, está conformada por ocho compo-
nentes relacionados entre sí, los cuales se describen de forma breve y concisa 
a continuación:

Ambiente interno: Abarca el talento de una organización y establece la base de cómo 
el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su ges-
tión, el riesgo aceptado, la integridad y los valores éticos y el entorno en que se actúa.

Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben existir antes de que la direc-
ción pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión 
de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 
objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en 
línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.

Identificación de eventos: Los acontecimientos internos y externos que afectan los 
objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y opor-
tunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos 
para fijar objetivos.

Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 
impacto, como base para determinar cómo deben ser gestionados, y se evalúan desde 
una doble perspectiva, inherente y residual.

Respuesta al riesgo: La dirección selecciona las posibles respuestas —evitar, aceptar, 
reducir o compartir los riesgos— desarrollando un conjunto de acciones para alinearlas 
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.

Actividades de control: Las políticas y procedimientos se establecen e implantan 
para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente.
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Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y co-
munica en forma y plazo adecuados para permitir al personal afrontar sus responsa-
bilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, y fluir en 
todas direcciones dentro de la entidad.

Supervisión: La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, rea-
lizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a 
cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes 
o ambas actuaciones a la vez.

Aspectos esenciales del control interno

En el ambiente empresarial está inmerso el concepto de riesgo y, por ende, su 
gestión, con el fin de manejarlo y mitigarlo, a través del tratamiento de los 
escenarios identificados como potencialmente dañinos para la organización. 
Precisamente, el control interno busca hallar de manera oportuna estas situacio-
nes para darles soluciones beneficiosas para la organización (Castañeda, 2016).

Según Estupiñán (2006), el control interno es un plan de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos que sirven para salvaguardar los activos 
y mostrar una información contable fidedigna. Con el mismo criterio, Santillana 
(2001) agrega que el control interno permite la eficiencia operativa y estimula la 
adhesión a las políticas prescritas por la administración. Conjuntamente, Perdo-
mo (2004) asume que este plan es adoptado por empresas públicas, privadas o 
mixtas. Por otro lado, el control interno se define como un proceso que permite 
el logro y la medición de los objetivos específicos de una entidad, mediante 
diversos componentes interrelacionados (Mantilla, 2005). Asimismo, Mantilla y 
Cante (2005) señalan que el control interno es un procedimiento continuo que 
involucra a todos los niveles del personal (como se citó en Marín, 2015).

De acuerdo con Castañeda (2016), los riesgos se presentan desde diferentes 
orillas con intensidades diversas, y generan efectos nocivos y daños que pueden 
ser letales para la empresa. Ante la necesidad de dar respuesta a estos escenarios, 
los gobiernos, mediante empresas públicas y privadas, con la presión de los 
accionistas y la sociedad, han ideado modelos de control interno, los cuales son:

Modelo Estándar de Control Interno (meci) 

El meci tiene como objetivo crear reglas y criterios que permitan a cualquier 
entidad del Estado generar controles a los procesos que revisten acciones, como 
planear, gestionar, evaluar y hacer seguimiento en el ejercicio estatal. Por su 
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estructura y diseño, estas pautas se pueden adaptar a cualquier entorno público 
al definir roles y responsabilidades de quienes deben intervenir por su respon-
sabilidad e investidura, el sistema del meci está compuesta por dos módulos, 
seis componentes y trece elementos (Castañeda, 2016).

Modelo de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of 
The Treadway Commission (coso)

Existen múltiples definiciones a partir de los conceptos abarcados en el Infor-
me coso. Coopers & Lybrand sa (1997) lo definen como: “Un proceso ejecutado 
por el consejo de directores, la administración y el resto del personal de una 
entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la con-
secución de objetivos” (p. 16). El enfoque está dirigido a tres aspectos relevantes 
que enmarcan la salud empresarial: la efectividad y la eficiencia de las opera-
ciones de la organización, la confiabilidad en la información financiera que se 
deriva de las operaciones comerciales, y el cumplimiento de las leyes y regu-
laciones vigentes dentro de la organización (como se citó en Castañeda, 2016).  
Modelo de Control Interno del Criteria of Control Committee (coco). Instituto 
Canadiense de Contadores Certificados (cica)
La Secretaría de la Función Pública de México (2015) define el coco como el 
control interno que incluye “aquellos elementos de una organización (recursos, 
sistemas, procesos, cultura, estructura y metas) que tomados en conjunto apoyan 
al personal en el logro de los objetivos de la institución” (p. 13) (Como se citó en 
Castañeda, 2016).

Modelo de Control Interno Cadbury. uk Cadbury Committee

El modelo Cadbury se centra en las políticas de gobierno. Analiza de manera 
detallada el código de ética sobre aspectos de carácter financiero del gobierno, 
las organizaciones y las sociedades (Castañeda, 2016). 

Su temática se basa en el estudio de tres aspectos de carácter fundamental 
e interés de las organizaciones: “las funciones del consejo de administración 
de las entidades, el bajo nivel de confianza en la información financiera de las 
organizaciones y la falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus in-
formes la protección requerida y esperada de los dueños de la misma” (Tizoc, 
s/f, como se citó en Castañeda, 2016).
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Modelo Control Objectives for Information and Related Technology (cobit).

cobit se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo las 
computadoras personales y las redes. Está basado en la filosofía de que los recur-
sos TI necesitan ser administrados por un conjunto de procesos naturalmente 
agrupados para proveer la información pertinente y confiable que requiere una 
organización para lograr sus objetivos (Castañeda, 2016).

Guía Turnbull del Institute of Chartered Accountants of England and Wales (icaew)

“El Consejo de Administración deberá mantener un sistema solvente de control 
interno para salvaguardar las inversiones de los accionistas y los activos de la 
compañía”. Los directores deberán, como mínimo una vez al año, realizar una 
revisión de la efectividad de los sistemas de control interno, y deben informar 
a los accionistas de que dicha revisión se ha realizado. La revisión debe cubrir 
todos los controles, financieros, operacionales y de control de riesgos (Gaspar, 
2004, como se citó en Castañeda, 2016).

Modelo Autoevaluación del Control (aec)

El Modelo Autoevaluación del Control (aec) es un proceso documentado donde 
los integrantes de la organización trabajan en una función, juzgando la efectividad 
del proceso de control que adelanta la organización, y con ello se determina si 
es seguro alcanzar los objetivos propuestos o algunos de ellos (Castañeda, 2016).

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable 
de una empresa. Él asegura cuán confiable es su información financiera, frente a 
fraudes, eficiencia y eficacia operativa. En todas las empresas es necesario tener 
un adecuado control interno, pues gracias a él se evitan riesgos y fraudes, se pro-
tegen y se cuidan los activos y los intereses de las empresas, así como también se 
logra evaluar la eficiencia de estas en cuanto a su organización (Armenta, 2012).

Por otro lado, Moreno (2021) expone e identifica los siguientes beneficios de 
la implementación de un modelo de control interno:

Tomar decisiones alineadas a su realidad.
Contar con tiempo y herramientas para la consecución y la asignación de recursos.
Capacitar y orientar a los colaboradores en cuanto a las acciones que se deben 

tomar ante una posible materialización de riesgos.
Generar sentido de pertenencia y cultura organizacional.
Establecer cercanía entre colaboradores y entes externos.
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Evitar pérdidas monetarias a causa de fraudes, multas, sanciones.
Diseñar planes de inversión que generen impacto positivo en la organización.
Contar oportunamente con información confiable y veraz, para facilitar la toma 

de decisiones.
Plantear objetivos alineados con el apetito y la tolerancia al riesgo que la entidad 

está dispuesta a asumir para cumplir con su misión, visión y objetivos estratégicos.
Enfocar esfuerzos y recursos en la mitigación de los riesgos más representativos.
Fomentar ambientes de control e información que permitan conocer posibles prác-

ticas inadecuadas dentro y fuera de la organización.
Adaptar el sistema de control de acuerdo con el entorno y las necesidades de la 

organización.

El modelo de control interno elegido por la presente investigación como más 
adecuado para este tipo de empresas es el modelo coso, ya que es ideal para 
empresas con giros comerciales, debido a su enfoque integral, su flexibilidad y 
su capacidad para mejorar la eficiencia operativa, promover la transparencia, 
asegurar el cumplimiento normativo, fomentar una cultura de control, alinear 
con los objetivos estratégicos y permitir evaluaciones continuas.

A pesar de la acertada y amplia lista de beneficios que tiene la implemen-
tación de un modelo de control interno el modelo coso, se considera que los 
siguientes beneficios no relacionados son importantes y se deben mencionar y 
destacar por su importancia:

Mejora de la eficiencia operativa: Optimización de procesos y procedimientos internos, 
lo cual contribuye a la eliminación de redundancias y la mejora de la productividad.

Reducción de incertidumbre: Disminución de la incertidumbre y el caos en la ges-
tión de la organización y provisión de un entorno de control más predecible y estable.

Innovación y mejora continua: Fomento de la innovación en los procesos de 
control y gestión; esto también promueve la mejora continua en todas las áreas de la 
organización.

Metodología

La administración de riesgos cumple una función muy importante dentro de 
las organizaciones para la correcta ejecución de los diferentes planes trazados 
por ella; es importante tener en cuenta que tener conocimiento de los distintos 
desenlaces a que se puede enfrentar la organización al tomar cierta ruta de 
acción en las distintas opciones que podrán ocurrir al intentar llegar a cumplir 
con las metas establecidas puede llegar a ser lo que defina si un mes, bimestre, 
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trimestre o el ejercicio completo llegue a ser rentable o genere pérdidas para 
la organización, y para empresas emergentes o aquellas con experiencia pero 
que se encuentran en un momento difícil podría llegar a marcar la diferencia 
entre declararse en bancarrota o seguir a flote; esto nos puede llegar a poner en 
perspectiva la relevancia de la administración de riesgos.

Los controles internos son una parte esencial en la administración de ries-
gos, ya que estos no solo ayudan a mejorar la optimización de los procesos, sino 
que disminuye el riesgo al poner normativas que limiten los riesgos a los que 
la empresa pueda llegar a enfrentarse, donde pueden ir tantos los riesgos gene-
rales a los que cualquier empresa se podría llegar a enfrentar como los riesgos 
específicos del sector.

Por ello se decidió llevar a cabo el presente estudio dirigido a la investigación 
de la administración de riesgos, como elemento esencial dentro del control interno 
en las empresas porcícolas de la región del Mayo, por su gran importancia en el 
comercio de la localidad. Se elaboró y aplicó una encuesta consistente en diez 
reactivos para conocer políticas y estrategias que implementan las empresas 
para mitigar sus riesgos y mantenerse dentro del mercado competitivo y feroz 
de la actualidad. Por medio de la encuesta previamente mencionada se pudo 
obtener un conocimiento más amplio y conciso de cómo se manejan realmente las 
empresas, y realizar una comparación con lo recomendado por diversos autores.

Resultados

De acuerdo con lo encontrado por medio del sondeo se pudo concluir que las 
empresas en estudio sí manejan políticas y estrategias dentro de sus controles 
internos para identificar y reducir riesgos operacionales dirigidos a la engorda 
de cerdos. Se destacan los siguientes puntos, de acuerdo con los resultados ob-
tenidos de las entidades en estudio:

Políticas de control interno para identificar y mitigar riesgos operacionales:
Supervisión durante la ejecución y el control de procesos.
Aseguramiento de alimentación de acuerdo con las etapas del animal.
Calidad del producto y satisfacción de los clientes.
Control de inventarios de cerdos y de alimentos.
Controles internos para mitigar riesgos específicos:
Atención veterinaria permanente a través de una certificadora.
Control de entradas y salidas de personas a las instalaciones, y control de enfer-

medades y de medicinas y vacunas.
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Estrategias de control interno para asegurar la calidad del producto final y 
minimizar los riesgos de seguridad alimentaria:

Autenticar ante la Asociación de Certificación del Sector Agropecuario Alimentario 
(acsaa).

Producir alimento en las instalaciones con planta de alimentos propios y de calidad.

En definitiva, las políticas y estrategias implementadas por parte de las em-
presas están dirigidas a la supervisión continua, la alimentación adecuada, los 
controles estrictos de inspección sanitaria y la certificación externa, medidas que 
se aplican para contribuir a la reducción de los riesgos operativos, con la finalidad 
de garantizar el control total sobre la calidad del alimento y del producto final.

Sin embargo, se considera que son directrices muy generales y que, lamen-
tablemente, son una cantidad limitada de políticas o estrategias las que ma-
nejan en comparación con lo recomendado por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el Manual de buenas prácticas pecuarias en la producción de 
granjas porcícolas (segunda edición, 2019), puesto que en la guía propuesta por 
parte del gobierno de México se abordan y recomiendan estrategias y normas 
que abarcan los siguientes puntos:

Buenas prácticas pecuarias en la alimentación durante la producción porcina.
Materias primas.
Composición nutricional.
Calidad de los ingredientes.
Consideraciones generales para la preparación de alimentos.
Agua.
Calidad del agua.
Requerimientos de agua por etapas fisiológicas.
Suministro de agua (tipos de bebederos).
Buenas prácticas de higiene en el suministro de agua.
Buenas prácticas pecuarias en el manejo del ganado durante el  

transporte y la movilización.
Vehículos.
Movilización.
Manejo al embarque y el desembarque.

Buenas prácticas pecuarias en el manejo de la salud del ganado.
Responsabilidad del mvz.
Buen uso de formas farmacéuticas.
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Clasificación y prescripción de productos farmacéuticos por nivel de riesgo.
Medidas preventivas y control de enfermedades.
Manejo en la enfermería.
Necropsia para el diagnóstico de enfermedades.
Enfermedades y plagas de reporte obligatorio.
Notificación
Buenas prácticas pecuarias en el manejo y eliminación de desechos.
Eliminación de animales y despojos.
Manejo de desechos veterinarios.
Desechos generales.
Manejo de excretas.
Manejo y disposición de aceites y aditivos.
Buenas prácticas pecuarias de manejo para los cerdos dentro de la granja.
Hembras reproductoras en las áreas de servicios y gestación.
Hembras lactantes y sus lechones.
Cerdos destetados.
Cerdos de engorda
Buenas prácticas pecuarias en el control de fauna nociva.

Bioseguridad.
Visitantes.
Introducción de nuevos animales.
Personal.
Vehículos.
Medidas de bioseguridad dentro de la granja.
Manejo y flujo de animales
Capacitación, salud e higiene del personal.
Identificación, trazabilidad y retiro.

Es importante destacar de igual manera que todas las empresas encuestadas 
disponen del uso de las tecnologías como los sistemas computacionales, con 
el fin de llevar a cabo evaluaciones y, de esta manera, poder tomar decisiones 
oportunas dentro del negocio por propia cuenta; también está el caso de hacerlo 
mediante asesores externos, quienes desarrollan una auditoría a los sistemas 
y procesos que se encuentran dentro de la organización, aspecto que favorece 
en gran medida las estrategias y políticas que manejan las organizaciones en 
cuestión, ya que al emplear herramientas para facilitar y mejorar los monito-
reos con la finalidad de disminuir los riegos en la engorda de cerdos aseguran 
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un control más efectivo, eficiente y oportuno ante las adversidades, gracias a la 
creación de bases sólidas para el monitoreo constante.

Por otro lado, se nos comentó que ambas entidades en análisis manejan ma-
trices de riesgos que personalizan según sus necesidades y prioridades; asimismo, 
hacen uso de diagramas de efecto, causa y seguimiento para priorizar sus riesgos 
de acuerdo con su impacto y su probabilidad; mediante dichas herramientas se 
logró identificar dos principales riesgos:

La demanda del mercado, debido a que este factor es uno de los más cambiantes, atri-
buible a la gran competencia existente, que incluye tanto nacionales como a extranjeros; 
no obstante, las organizaciones en análisis señalan que suelen mitigar dicho riesgo 
por medio de contratos a largos plazos con clientes y mediante la diversificación de 
productos de cerdo.

Enfermedades y muertes inesperadas por parte de epidemias o malas prácticas.

Por el contrario, se nos indicó que las organizaciones se abstienen de tener 
planes o estrategias para disminuir el impacto de posibles desastres naturales, 
como las inundaciones, ya que, según las personas encuestadas, no existen mu-
chas probabilidades de inundaciones, debido a la región donde se encuentran 
ubicadas, y, por ende, no tienen un plan frente a tal contingencia. De igual modo, 
gracias a la región, las condiciones son favorables para las sequías; sin embargo, 
se nos señala que para esta situación se cuenta con medidas preventivas, ya que 
disponen de un pozo para uso exclusivo de la empresa.

Por último, se identificó que las empresas establecen reglamentos o políticas 
a sus proveedores para disminuir los riesgos de calidad por parte de terceros; en 
ellos se especifica que, si no se cumple con los estándares establecidos para la 
introducción de mercancía por parte de los proveedores, esta será rechazada 
por completo, además de que se implementan medidas de inspección cada vez 
que ingresa mercancía, para evitar siniestros, principalmente referentes a la 
alimentación y la salud de los animales.

Conclusiones

Se logró analizar el sistema de riesgos de las organizaciones de estudio, en las 
cuales se encontraron diversas deficiencias, originadas por la falta de protocolos 
para situaciones específicas del sector en que se encuentran; entre ellas se puede 
mencionar la falta de estrategias para mitigar el impacto de desastres naturales, 
como la sequía, y su impacto con el agua y su calidad, y los riesgos derivados. 
Sobre la base de lo abordado en el párrafo anterior, se elaboraron propuestas 
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de mejora implementando consideraciones propuestas por el Manual de buenas 
prácticas pecuarias en la producción de granjas porcícolas” (segunda edición, 2019).

Problema
Nivel de 

riesgo
Propuesta de mejora

Falta de protocolos a seguir 
para desastres naturales

Medio

Contactar con expertos en la zona y ela-
borar una contingencia, como en el caso 
de una sequía. 

Contratar seguros en caso de 
inundaciones o incendios.

Falta de seguridad Medio
Poner cámaras de vigilancia o contratar 
a más vigilantes.

Falta de capacitación constante 
en el área de las granjas

Alto
Llevar a cabo capacitaciones periódicas y 
evaluaciones a los empleados.

Falta de actualización en 
sus políticas y estrategias

Alto
Llevar a cabo un análisis con expertos para 
la mejora en sus controles internos.

Mala gestión de inventarios de 
alimentos y medicamentos

Alto
Adoptar un software que permita moni-
torear en tiempo real las existencias y la 
caducidad de los alimentos.

Finalmente, al poner en marcha las propuestas establecidas, se espe-
ran resultados que ayuden a mitigar los riesgos previamente menciona-
dos y reducirlos a un nivel aceptable, y que con esto se genere fortaleci-
miento del control interno y se obtenga la mejora de la gestión de ries-
gos y la optimización en los procesos relacionados con riesgos específicos  
de la industria.

Se tiene confianza en que estas sugerencias y su correcta implementación 
ayuden a las empresas más allá de la administración de riesgos en específi-
co, y, como conjunto, sean valiosas en todos los niveles de la empresa y ayu-
den aún más con la maximización en eficiencia para las empresas y se pueda 
ayudar en el aumento de calidad, la disminución de riesgos y la reducción de  
siniestros desconocidos.
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En conclusión, se encontró que disponer de medidas preventivas englobadas 
en el control interno y la administración de riesgos trae consigo un aumento de 
la eficiencia en la producción y la calidad de los productos, al mismo tiempo 
que promueve un entorno con mayor certidumbre y competencia dentro las 
empresas de este giro; en definitiva, podemos afirmar que la hipótesis planteada 
al inicio de esta investigación fue asertiva.
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Resumen

Este estudio explora la relación entre el aprendizaje organizacional 
(ao) y el acceso al financiamiento en pequeñas y medianas empresas 
(pymes), e identifica el ao como una tendencia clave que influye en 
la sostenibilidad y el crecimiento de estas organizaciones. A través de 
una revisión de la literatura de los últimos cinco años, se desarrolló 
un modelo teórico que conecta el ao con la mejora de las capacidades 
financieras y la atracción de inversiones en pymes. La metodología 
cualitativa y exploratoria permitió analizar y sintetizar estudios previos, 
e identificar patrones y vacíos en la investigación existente.

Los resultados muestran que las pymes que implementan prácticas 
de ao, como la capacitación continua, la cultura de innovación y el 
liderazgo transformacional, no solo mejoran su rendimiento financiero, 
sino también se vuelven más atractivas para los inversores. Esto se debe 
a que el ao fortalece las capacidades de adaptación e innovación de 
las pymes, factores críticos para asegurar el acceso a financiamiento 
en mercados competitivos.

El estudio concluye que el ao no solo es un diferenciador clave para 
las pymes en términos de financiamiento, sino también establece un 
ciclo de retroalimentación positiva, donde el financiamiento obteni-
do permite reinvertir en ao, y crea un proceso continuo de mejora y 
sostenibilidad. Estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas teóricas 
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y prácticas para gerentes y responsables de políticas, y subrayan la 
importancia de integrar el ao en la estrategia financiera de las pymes.

Palabras clave: aprendizaje organizacional, financiamiento de pymes, 
capacidades financieras
Clasificación jel: M10, L26, G30, O32, D83. 

Abstract

This study explores the relationship between Organizational Learning 
(ol) and access to financing in small and medium-sized enterprises 
(smes), identifying ol as a key trend influencing the sustainability and 
growth of these organizations. Through a review of literature from 
the past five years, a theoretical model was developed that connects 
ol with the improvement of financial capabilities and the attraction 
of investments in smes. The qualitative and exploratory methodology 
allowed for the analysis and synthesis of previous studies, identifying 
patterns and gaps in existing research.

The results show that smes that implement ol practices, such as 
continuous training, a culture of innovation, and transformational 
leadership, not only improve their financial performance but also 
become more attractive to investors. This is because ol strengthens 
smes’ adaptive and innovative capacities, critical factors for securing 
financing in competitive markets.

The study concludes that ol is not only a key differentiator for 
smes in terms of financing but also establishes a positive feedback 
loop, where the financing obtained enables reinvestment in ol, cre-
ating a continuous process of improvement and sustainability. These 
findings offer new theoretical and practical perspectives for managers 
and policymakers, underscoring the importance of integrating ol into 
smes’ financial strategy.

Keywords: organizational learning, sme financing, financial capabilities

Introducción 

En el entorno empresarial actual, las pequeñas y medianas empresas (pymes) se 
enfrentan a desafíos constantes que requieren no solo capacidad de adaptación, 
sino también estrategias efectivas para asegurar su sostenibilidad y crecimiento. 
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Uno de los aspectos críticos que influyen en la competitividad y el éxito a largo 
plazo de las pymes es su acceso al financiamiento. En este contexto, el aprendizaje 
organizacional (ao) ha emergido como una tendencia clave que puede influir 
significativamente en las capacidades financieras de estas organizaciones.

El ao, entendido como el proceso continuo mediante el cual las organizaciones 
desarrollan y perfeccionan sus competencias, ha sido ampliamente estudiado en 
relación con la innovación y el desempeño operativo. Sin embargo, la conexión 
directa entre ao y acceso al financiamiento en pymes no ha sido explorada con 
profundidad en la literatura existente, lo que deja un vacío significativo en la 
comprensión de cómo estas prácticas pueden transformar la capacidad finan-
ciera de las empresas.

Este estudio se propone abordar esta laguna mediante una revisión de la 
literatura relevante de los últimos cinco años, con el objetivo de desarrollar un 
modelo teórico que relacione el ao con el financiamiento en pymes. La metodo-
logía utilizada en esta investigación se basa en un enfoque cualitativo y explora-
torio, que permite el análisis profundo de los patrones y vacíos en la literatura 
que vinculan el ao con la capacidad de las pymes para acceder a diversas fuentes 
de financiamiento.

Los resultados obtenidos no solo confirman la importancia del ao como un 
factor clave en el acceso al financiamiento, sino también revelan cómo la imple-
mentación de prácticas de ao, tales como la capacitación continua, la cultura de 
innovación y el liderazgo transformacional, puede mejorar significativamente el 
perfil financiero de las pymes. Este documento culmina con una discusión que 
compara los hallazgos empíricos con el modelo teórico propuesto, subraya las 
implicaciones prácticas para gerentes y responsables de políticas, y concluye 
con recomendaciones estratégicas que promueven la integración del ao en la 
gestión financiera de las pymes para maximizar su potencial de crecimiento y 
su sostenibilidad en el competitivo entorno empresarial actual.

Revisión de la literatura 

La teoría del aprendizaje organizacional 

La teoría del aprendizaje organizacional (ao), fundamentalmente conceptualizada 
por Peter Senge en su obra seminal The Fifth Discipline (1990), se centra en la idea 
de que las organizaciones son sistemas vivos capaces de aprender y adaptarse 
a los cambios del entorno. Según Senge, las organizaciones que aprenden son 
aquellas donde las personas continuamente expanden su capacidad para crear 
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los resultados que realmente desean, donde se fomentan patrones de pensa-
miento nuevos y expansivos, donde la aspiración colectiva es liberada, y donde 
las personas están continuamente aprendiendo a aprender juntas (Senge, 1992). 

Esta perspectiva subraya la importancia de cinco disciplinas esenciales para 
la creación de una organización que aprende: dominio personal, modelos men-
tales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. El 
aprendizaje organizacional, según Senge, no es solo adquirir conocimientos, 
sino transformar la percepción y el pensamiento para permitir la adaptación 
y la proactividad frente a los desafíos. La implementación de estas disciplinas 
permite a las organizaciones ser más flexibles, adaptativas y capaces de responder 
a los cambios con innovación y creatividad. 

Las cinco disciplinas descritas por Peter Senge en su libro representan los 
pilares fundamentales para el desarrollo de organizaciones que aprenden. 
Cada disciplina aborda un aspecto clave que, en conjunto, fomenta un en-
torno propicio para el aprendizaje y la adaptación organizacional continuos. 

Dominio personal: Esta disciplina se enfoca en el crecimiento y el aprendizaje 
personal continuo de los individuos dentro de la organización. Es la disciplina 
que motiva a las personas a explorar continuamente cómo pueden cambiar su 
vida y cómo mejorar su realidad personal y profesional. Senge (1992) lo considera 
fundamental, porque un aprendizaje organizacional efectivo no puede ocurrir 
sin el compromiso y la motivación individual. Se enfatiza la importancia del 
desarrollo personal como base para el éxito en cualquier área de la vida, inclu-
yendo el entorno laboral (Covey, 1989). 

Modelos mentales: Se refiere a los supuestos, generalizaciones o imágenes que 
influencian la forma como entendemos el mundo y como actuamos. Cambiar 
estos modelos mentales es relevante para generar nuevas perspectivas y abrir 
posibilidades de acción no consideradas anteriormente (Senge, 1992). Los mo-
delos mentales dentro de las organizaciones determinan cómo se interpretan y 
responden a los eventos internos y externos, con lo que afectan la capacidad de 
aprendizaje y adaptación (Argyris & Schön, 1978).

Visión compartida: Esta disciplina implica el desarrollo de una visión colec-
tiva que busca alinear y energizar a los miembros hacia metas comunes. Una 
visión compartida es poderosa para fomentar un compromiso genuino en lugar 
de mera conformidad (Senge, 1992). Esa es la importancia de una visión clara y 
convincente para guiar los esfuerzos de cambio y transformación en las orga-
nizaciones (Kotter, 2006).



El aprendizaje organizacional como tendencia clave en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas

Tendencias en administración de riesgos 49

Aprendizaje en equipo: El aprendizaje en equipo, según Senge, es el proceso 
de alinear y desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que 
sus miembros realmente desean (Senge, 1990). El liderazgo de equipos facilita el 
aprendizaje y la adaptación colectiva, y potencia los resultados organizacionales 
(Hackman, 2002).

Pensamiento sistémico: Senge identifica el pensamiento sistémico como la 
quinta disciplina que integra las otras cuatro. Es un marco conceptual que, según 
el autor, permite a las personas ver patrones y relaciones en lugar de hechos 
aislados. Entender las interdependencias dentro de los sistemas vivos es funda-
mental para abordar problemas complejos en el mundo moderno (Capra, 1996).

El aprendizaje organizacional, según Senge, no es solo adquirir conocimien-
tos, sino transformar la percepción y el pensamiento para permitir la adaptación 
y la proactividad frente a los desafíos. La implementación de estas disciplinas 
permite a las organizaciones ser más flexibles, adaptativas y capaces de responder 
a los cambios con innovación y creatividad. Esta capacidad para adaptarse es 
particularmente relevante en el contexto de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), donde la agilidad y la capacidad de respuesta son claves para la super-
vivencia y el éxito (Argyris & Schön, 1978; Nonaka & Takeuchi, 1995; Capra, 1996). 

Aprendizaje organizacional en las PYMES

Las teorías de ao han evolucionado a lo largo del tiempo; la implementación 
efectiva de estas disciplinas es particularmente relevante para las pymes, donde 
la capacidad de respuesta rápida y la innovación son fundamentales para la 
supervivencia y el éxito. El aprendizaje organizacional en estas organizaciones 
ha sido un tema de interés creciente en la literatura académica, debido a su 
impacto significativo en el desempeño y la innovación. Varios estudios han de-
mostrado que las pymes que adoptan prácticas de aprendizaje organizacional 
son más adaptativas y resilientes frente a los cambios del mercado. Las pymes 
comerciales en México que implementaron ao mejoraron notablemente su 
desempeño organizacional, y así atrajeron financiamiento adicional (Adlai et 
al., 2021). Además, la orientación al aprendizaje en las pymes iraníes facilitó la 
innovación y el acceso a fondos de innovación (Allameh & Khalilakbar, 2018), 
mientras que Benhayoun et al. (2020) mostraron cómo la capacidad de absorción 
en redes colaborativas permitió a las pymes españolas acceder a financiamiento 
basado en proyectos colaborativos.
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La relación entre el ao y la capacidad de innovación en las pymes ha sido amplia-
mente documentada. Hackman (2002) y Senge (1990) subrayan que el aprendizaje 
en equipo y el pensamiento sistémico son fundamentales para fomentar un entorno 
innovador en estas empresas. Además, estudios como el de Miocevic & Morgan 
(2018) indican que las capacidades operativas y el ao son esenciales para que las 
pymes exportadoras en Croacia puedan explotar oportunidades empresariales 
internacionales y asegurar financiamiento para exportaciones. 

Estos hallazgos refuerzan la idea de que el ao no solo mejora la capacidad de 
innovación, sino también facilita la atracción de recursos financieros críticos para 
el crecimiento empresarial. La implementación de prácticas de ao en las pymes 
también está relacionada con una mejor gestión del conocimiento y una mayor 
capacidad para enfrentar desafíos complejos. Argyris y Schön (1978) y Nonaka y 
Takeuchi (1995) destacan que los modelos mentales y la creación de conocimiento 
son vitales para la adaptación organizacional y la innovación continua. Capra 
(1996) apoya esta visión al argumentar que comprender las interdependencias 
dentro de los sistemas organizacionales es de vital importancia para abordar 
problemas complejos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. 

La evidencia empírica demuestra que las pymes que desarrollan capacidades 
de gestión del conocimiento y fomentan una cultura de ao son más exitosas en 
asegurar financiamiento y en implementar cambios estratégicos que las man-
tienen competitivas. Por tanto, la resiliencia y la capacidad de adaptación de las 
pymes se ven significativamente fortalecidas por el aprendizaje organizacional. 
Estudios como el de Senge (1990) y Kotter (2006) han demostrado que una visión 
compartida y el aprendizaje en equipo son elementos relevantes para alinear y 
energizar a los miembros de la organización hacia metas comunes. Tian et al. 
(2020) encontraron que las prácticas de ao aumentan la resiliencia de las pyme 
y facilitan su acceso a fondos de resiliencia durante las crisis. Este enfoque no 
solo mejora la capacidad de las pymes para enfrentar desafíos inmediatos, sino 
también las posiciona mejor para atraer financiamiento que apoya su crecimiento 
a largo plazo y su sostenibilidad.

Además, la literatura también ha explorado diferentes enfoques y modelos 
teóricos que abordan el ao desde diversas perspectivas. Por ejemplo, el enfoque 
de Nonaka y Takeuchi (1995) se centra en la creación de conocimiento a través de 
la interacción entre el conocimiento tácito y explícito, lo cual es especialmente 
relevante en las pymes donde la transferencia de conocimientos informales es co-
mún. Por otro lado, el modelo de Argyris y Schön (1978) destaca la importancia del 
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“aprendizaje de doble bucle”, donde las organizaciones no solo corrigen errores, 
sino también cuestionan y revisan las normas y los supuestos subyacentes a sus 
acciones. Estas teorías ofrecen marcos conceptuales que ayudan a entender cómo 
el ao puede ser un motor clave para la innovación y el desempeño en las pymes.

Relación del aprendizaje organizacional con el financiamiento en PYMES

La relación entre el aprendizaje organizacional y el financiamiento en pymes ha 
sido objeto de creciente interés en la literatura académica. Se ha observado que 
las pymes que implementan prácticas de ao tienden a mejorar su desempeño 
financiero, lo que a su vez aumenta su atractivo para inversores y entidades 
financieras. Esta mejora en el desempeño se debe a que el ao permite a las em-
presas desarrollar capacidades internas que les permiten gestionar mejor los 
riesgos, innovar de manera más efectiva y adaptarse rápidamente a los cambios 
del entorno económico (Baker & Sinkula, 2021; Teece, 2022). De esta manera, las 
pymes que invierten en ao no solo logran un mejor acceso a recursos financieros, 
sino también fortalecen su posición competitiva en el mercado.

Los estudios han demostrado que el ao contribuye significativamente a la 
creación de valor a largo plazo, lo que es relevante para atraer inversión. Por 
ejemplo, investigaciones recientes sugieren que las prácticas de ao, como la 
gestión del conocimiento y la innovación continua, se perciben positivamente 
por los inversores, quienes ven en estas prácticas una indicación de la capacidad 
de la empresa para adaptarse y prosperar en un entorno competitivo (Felin et al., 
2023; Zollo & Winter, 2022). Además, las entidades financieras también conside-
ran que las pymes que demuestran una cultura de aprendizaje organizacional 
son más fiables y menos riesgosas, lo que facilita el acceso a financiamiento con 
condiciones favorables.

Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la literatura también señala algunas 
divergencias en cuanto a cómo el ao influye en el acceso al financiamiento, espe-
cialmente en diferentes contextos regionales e industriales. Por ejemplo, algunos 
estudios sugieren que la efectividad del ao en la mejora del acceso al financia-
miento puede depender de factores contextuales como la madurez del mercado, 
la estabilidad económica y las políticas gubernamentales (González-Varona et al., 
2021; Vera & Crossan, 2020). Estas variaciones subrayan la necesidad de realizar 
investigaciones adicionales que exploren la relación entre ao y financiamiento 
en diferentes contextos, así como repensar un modelo teórico más integral que 
abarque estas complejidades.
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El aprendizaje organizacional como oportunidad 

Los principales hallazgos de la revisión de literatura confirman que el aprendizaje 
organizacional es un factor clave que influye positivamente en el acceso al finan-
ciamiento para las pymes. En primer lugar, los estudios revisados muestran que 
las empresas que implementan prácticas de ao, como la gestión del conocimiento 
y la innovación continua, logran mejorar su desempeño financiero, lo que a su 
vez las hace más atractivas para inversores y entidades financieras (Felin et al., 
2023; Zollo & Winter, 2022). Este hallazgo es consistente en diversos contextos, y 
sugiere que el ao puede ser un facilitador universal del acceso al financiamiento.

Sin embargo, también se identificaron patrones divergentes en la literatura, 
especialmente en cuanto a cómo el ao interactúa con factores contextuales como 
la región y el sector industrial. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que la 
efectividad del ao en la mejora del acceso al financiamiento puede estar con-
dicionada por la madurez del mercado y las políticas gubernamentales. Estas 
divergencias resaltan la importancia de considerar el contexto específico al evaluar 
la relación entre ao y financiamiento, y sugieren la necesidad de un enfoque 
más matizado en futuras investigaciones (González-Varona et al., 2021; Vera &  
Crossan, 2020).

A pesar del creciente interés académico en la relación entre el aprendizaje 
organizacional y el financiamiento en pymes, existen varios vacíos en la literatura 
que limitan la comprensión completa de este fenómeno. En primer lugar, hay 
una evidente falta de estudios longitudinales que examinen el impacto soste-
nido del ao en el acceso al financiamiento a lo largo del tiempo. La mayoría de 
las investigaciones actuales son de naturaleza transversal, lo que proporciona 
una instantánea del impacto del ao en un momento específico, pero no capta 
cómo estas prácticas influyen en la estabilidad financiera de las pymes a largo 
plazo. Los estudios longitudinales serían fundamentales para entender si las 
mejoras en la capacidad financiera y el acceso a capital derivadas del ao son 
sostenibles o si disminuyen con el tiempo (Crossan et al., 1999; González-Varona  
et al., 2021).

Además, se ha identificado una falta de estudios que analicen la relación 
entre ao y financiamiento en diferentes contextos regionales y sectoriales. La 
mayoría de las investigaciones se ha realizado en economías desarrolladas, par-
ticularmente en Estados Unidos y Europa, lo que limita la generalización de 
sus resultados a otros contextos, como las economías emergentes o los sectores 
industriales específicos (Vera & Crossan, 2020). Dado que las pymes en diferentes 
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regiones enfrentan desafíos únicos, los estudios que aborden cómo el ao influye 
en el acceso al financiamiento en contextos menos explorados, como América 
Latina, África y Asia, es relevante. Estos estudios podrían ofrecer insights valio-
sos sobre cómo adaptar las prácticas de ao para maximizar su efectividad en  
distintos escenarios.

Otro vacío importante es la ausencia de modelos teóricos integrales que 
aborden de manera holística la relación entre ao y financiamiento en pymes. 
Aunque existen varios estudios que exploran aspectos específicos de esta rela-
ción, ninguno de ellos proporciona un marco teórico que integre las diversas 
dimensiones y los factores que influyen en ella, como el entorno económico, 
la cultura organizacional y las políticas gubernamentales. Un modelo teórico 
integral ayudaría a conceptualizar mejor cómo el ao no solo facilita el acceso al 
financiamiento, sino también cómo interactúa con otras variables organizaciona-
les y contextuales para influir en el desempeño general de las pymes. Este vacío 
teórico representa una oportunidad significativa para futuras investigaciones 
que busquen aportar un valor añadido al conocimiento científico en este campo 
(Nonaka & Toyama, 2021; Teece, 2022).

Metodología 

El enfoque de investigación para este estudio es de naturaleza cualitativa, centrado 
en la revisión de literatura existente para explorar la relación entre el aprendizaje 
organizacional y el financiamiento en pymes. El tipo de investigación adoptado 
es exploratorio-descriptivo, ya que busca identificar, describir y comprender los 
patrones y vacíos presentes en la literatura sobre ao y su impacto en el acceso 
a financiamiento. Este enfoque permite el análisis profundo y detallado de las 
fuentes secundarias, y proporciona una base sólida para la construcción de un 
marco teórico que pueda ser probado empíricamente en investigaciones futuras.

La revisión de la literatura se diseñó para proporcionar una visión amplia 
de la relación entre el aprendizaje organizacional y el financiamiento en pymes. 
Para ello, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos académicas de 
renombre, incluyendo Scopus, web of Science y Google Scholar, y enfocándose 
en estudios publicados en los últimos cinco años. Los criterios de inclusión 
abarcaron artículos que abordaran explícitamente la relación entre ao y finan-
ciamiento en pymes, mientras que se excluyeron los que no fueran revisados por 
pares o no presentaran una conexión directa con los temas de interés (Fink, 2010).

El proceso de selección de artículos se basó en una combinación de palabras 
clave como “aprendizaje organizacional”, “financiamiento en pymes”, “innova-
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ción en pymes” y “gestión del conocimiento”, para asegurar que se cubrieran 
los estudios más relevantes y recientes. Además, se revisaron estudios de caso 
y artículos que presentaran evidencia empírica robusta, con el fin de propor-
cionar una base sólida para el análisis posterior. La búsqueda también incluyó 
la revisión de tesis doctorales y otros documentos académicos que ofrecieran 
perspectivas novedosas sobre la relación ao-financiamiento.

Una vez recopilados los artículos, se llevó a cabo el análisis de contenido para 
identificar patrones comunes, divergencias y vacíos en la literatura. Este análi-
sis permitió no solo resumir los hallazgos clave, sino también identificar áreas 
donde la investigación existente es limitada o inconsistente. Los resultados del 
análisis de contenido se utilizaron para desarrollar un marco teórico que integra 
las diversas perspectivas sobre el ao y su influencia en el financiamiento de las 
pymes, lo que proporciona una base para futuras investigaciones en este campo.

Resultados
Aprendizaje organizacional en PYMES como una tendencia  
en el financiamiento

El ao en las pymes se ha consolidado como tendencia clave en el financiamiento 
por su impacto directo en la capacidad de estas organizaciones para innovar y 
adaptarse a los cambios del entorno. Las pymes que adoptan prácticas de apren-
dizaje organizacional son percibidas como más dinámicas y capaces de gestionar 
eficazmente sus recursos, lo que las hace más atractivas para los inversores. 

Las capacidades tecnológicas y organizacionales derivadas del aprendi-
zaje organizacional mejoran significativamente el rendimiento financiero de 
las pymes, por lo que atraen mayores inversiones (De la cruz Maldonado et al., 
2022). Asimismo, el ao es un potencializador para el desarrollo de capacidades 
dinámicas, lo cual es fundamental para obtener financiamiento en mercados 
altamente competitivos (Dias et al., 2023).

Además, el aprendizaje organizacional facilita el acceso a financiamiento 
destinado a la innovación. Las pymes que demuestran una fuerte capacidad de 
aprendizaje y adaptación son vistas como candidatas ideales para programas 
de financiamiento que buscan promover el desarrollo de nuevos productos y 
tecnologías. Un estudio realizado por Hernández-Ramírez et al. (2021)muestra 
que las pymes que invierten en aprendizaje organizacional tienen una mayor 
probabilidad de recibir fondos de innovación debido a su capacidad para generar 
y aplicar nuevos conocimientos. 
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Este vínculo entre ao e innovación es también subrayado por Bratianu et 
al. (2020), quienes argumentan que las organizaciones que aprenden son más 
eficientes en la creación de ventajas competitivas sostenibles, lo cual es un factor 
decisivo para asegurar financiamiento continuo. El impacto del ao en la capa-
cidad de las pymes para gestionar y absorber conocimientos externos también 
es un aspecto relevante en el financiamiento. 

Las empresas que participan activamente en redes de colaboración y demues-
tran una alta capacidad de absorción son más propensas a atraer financiamiento 
basado en proyectos colaborativos. Ben Arfi & Hikkerova (2021) señalan que las 
pymes que adoptan estrategias de ao no solo mejoran su rendimiento innovador, 
sino también incrementan su capacidad para acceder a fondos destinados a la 
colaboración interorganizacional. 

Además, Liu et al. (2022) destacan que la capacidad de las pymes para ges-
tionar el conocimiento a través del aprendizaje organizacional es esencial para 
su éxito en mercados globalizados, lo cual es atractivo para los inversores que 
buscan minimizar riesgos y maximizar retornos.

De este modo, la resiliencia organizacional fomentada por el aprendizaje 
continuo se traduce en una mayor estabilidad financiera, lo que a su vez facilita 
el acceso a financiamiento. Las pymes que desarrollan una cultura de apren-
dizaje organizacional están mejor equipadas para enfrentar crisis y adaptarse 
rápidamente a los cambios del entorno, lo cual es altamente valorado por los 
financiadores. 

La investigación de Oyewobi et al. (2021) revela que la capacidad de ao mediada 
por el uso de medios sociales mejora significativamente el rendimiento financiero 
de las pymes de construcción en Nigeria. De manera similar, Phrapratanporn et 
al. (2019) demostraron que el aprendizaje organizacional y el compromiso orga-
nizacional son determinantes clave para mejorar el rendimiento de la cadena de 
suministro, lo cual conduce a la continuidad del financiamiento.

El ao ha emergido como una tendencia en el financiamiento de las pymes, 
lo cual se destaca en diversos estudios por su impacto significativo en múltiples 
áreas críticas. La tabla 1 presenta cinco categorías clave que ilustran cómo el apren-
dizaje organizacional influye positivamente en el desempeño, la innovación, la 
capacidad de absorción, la gestión del conocimiento y la resiliencia de las pymes.
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Tabla 1. Categorías del aprendizaje organizacional como 
 tendencia en el financiamiento de las pymes

Categoría Explicación Autores

Mejora del 
desempeño 
organizacional

Varios estudios han demostrado que el 
aprendizaje organizacional tiene una 
influencia positiva y significativa en el 
desempeño de las pymes.

Adlai et al., 2021; Benhayoun et 
al., 2021; Hernández-Ramírez et 
al., 2021

Innovación y 
competitividad

La orientación emprendedora, el apren-
dizaje organizacional y las plataformas 
digitales tienen un impacto significativo 
en la innovación y la competitividad.

Allameh & Khalilakbar, 2018; 
Ben Arfi & Hikkerova, 2021; Jin 
& Li, 2023

Capacidad de 
absorción y 
colaboración

Las pymes pueden mejorar su capacidad 
de absorción y desempeño innovador 
a través de la colaboración en redes de 
innovación.

Benhayoun et al., 2020; Cassol et 
al., 2021; Kang et al., 2022

Estrategia de 
emprendimiento 
y gestión del 
conocimiento

La gestión del conocimiento y la estra-
tegia de emprendimiento corporativo 
son factores clave para el éxito de la 
innovación de productos en las pymes.

Ben Arfi & Hikkerova, 2021; 
Khan et al., 2021; Obeso et al., 
2020

Adaptación y 
resiliencia

La implementación del aprendizaje or-
ganizacional permite a las pymes ser más 
adaptativas y resilientes ante cambios y 
desafíos del entorno.

Barbieri et al., 2023; Biloslavo & 
Lombardi, 2021; Do et al., 2022

Fuente: Elaboración propia basada en la literatura relevante.

Modelo teórico del aprendizaje organizacional como tendencia de 
financiamiento en las PYMES

El ao ha sido ampliamente reconocido como un factor determinante para la com-
petitividad y la sostenibilidad de las pymes. Según Senge (1990), las organizaciones 
que aprenden son capaces de adaptarse mejor a los cambios del entorno y, por 
ende, se posicionan favorablemente en el mercado. En el contexto de las pymes, 
el ao no solo impulsa la innovación y la mejora continua, sino también influye 
significativamente en su capacidad para obtener y gestionar financiamiento. 

Autores como Nonaka y Takeuchi (1995) y Argyris y Schön (1978) han demos-
trado que las empresas con una cultura sólida de aprendizaje organizacional 
tienen mayor capacidad para atraer inversores y acceder a créditos, gracias a su 
mayor resiliencia y capacidad de adaptación.
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Factores de aprendizaje organizacional

El modelo teórico propuesto identifica varios factores clave del ao que impactan 
directamente en las capacidades financieras de las pymes. En primer lugar, la 
capacitación continua es esencial para desarrollar habilidades y conocimientos 
que permitan a los empleados adaptarse a nuevas tecnologías y procesos (Bra-
tianu et al., 2020; Huang et al., 2021; Marulanda et al., 2016). 

En segundo lugar, la cultura de innovación fomenta un ambiente donde la 
creatividad y la experimentación son incentivadas, y esto lleva a la competitivi-
dad(Benhayoun et al., 2021; Cassol et al., 2021; Hernández-Ramírez et al., 2021). 
Finalmente, el liderazgo transformacional es vital en la promoción del apren-
dizaje continuo y la adaptación, pues inspira a los empleados a alcanzar metas 
comunes (Kang et al., 2022; Kurdve et al., 2020). 

Capacidades financieras

Las capacidades financieras de las pymes son fortalecidas significativamente por 
el ao. La gestión de recursos financieros se ve optimizada cuando las empresas 
invierten en formación y desarrollo continuo (Hooi, 2020; Obeso et al., 2020; 
Raymond et al., 2020). 

El acceso a financiamiento, incluyendo crédito y capital de riesgo, se facili-
ta cuando las empresas demuestran solidez en sus prácticas de ao (Idris et al., 
2022; Ngo et al., 2023). Además, la planificación financiera estratégica, que alinea 
los objetivos de aprendizaje con los objetivos financieros a largo plazo, resulta 
en mayor eficiencia y efectividad en la utilización de los recursos (Miocevic & 
Morgan, 2018; Yusr et al., 2021; Zahoor & Adomako, 2023). 

Resultados en financiamiento

El impacto del ao en los resultados de financiamiento de las pymes es notable. 
Empresas con prácticas sólidas de ao tienden a tener una mejor calificación 
crediticia, ya que demuestran capacidad de innovación y adaptación, factores 
valorados por las entidades financieras (Ben Arfi & Hikkerova, 2021; Brinkerink, 
2018; Martínez-Costa et al., 2019). 

Además, estas empresas suelen atraer mayores inversiones de capital, debido 
a su potencial de crecimiento sostenible (González-Varona et al., 2021; Huang et 
al., 2021; Kass-Hanna et al., 2022). También tienen mayor acceso a subsidios y 
apoyos gubernamentales, ya que sus prácticas innovadoras y de alto desempeño 
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las hacen elegibles para programas de financiamiento público (Cassol et al., 2021; 
Ortiz et al., 2023; Sendawula et al., 2020). 

Relaciones del modelo

El modelo teórico ilustra cómo el ao mejora las capacidades financieras de las 
pymes, lo que a su vez facilita mejores resultados en el financiamiento. El ao 
impulsa la eficiencia y la efectividad en la gestión financiera, al permitir una pla-
nificación estratégica más robusta y optimizada (Benhayoun et al., 2020; Mantok 
et al., 2019; Tian et al., 2020). 

Las capacidades financieras fortalecidas generan confianza en inversores y 
entidades financieras, con lo que se increment el acceso a diversas fuentes de 
financiamiento (Hindasah & Nuryakin, 2020; Knol et al., 2019; Santra, 2018). Este 
acceso a financiamiento adicional permite a las pymes reinvertir en ao, lo que 
crea un ciclo de mejora continua y crecimiento sostenible (Bratianu et al., 2020; 
Roy et al., 2020; Wijaya et al., 2023).

Figura 1. Modelo teórico del aprendizaje organizacional como tendencia del 
financiamiento en pymes

Fuente: Elaboración propia
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El modelo teórico presentado en la figura 1 muestra que el ao puede ser 
una tendencia clave que influye en las capacidades financieras y, por ende, en 
el acceso al financiamiento para las pymes. Este modelo se construye sobre la 
integración de hallazgos empíricos y teóricos, y destaca la importancia del apren-
dizaje continuo, la cultura de innovación y el liderazgo transformacional en las 
organizaciones.

La primera parte del modelo se centra en los factores de aprendizaje orga-
nizacional, que incluyen la capacitación continua, la cultura de innovación y el 
liderazgo transformacional. La capacitación continua se refiere a las inversiones 
en formación y desarrollo de habilidades de los empleados, lo que permite la 
actualización constante y la mejora en las competencias internas (Senge, 1990; 
Argyris & Schön, 1978). 

La cultura de innovación, por su parte, fomenta un entorno que apoya la 
creatividad y la experimentación, facilitando así la generación de nuevas ideas 
y soluciones (Nonaka & Takeuchi, 1995). Finalmente, el liderazgo transformacio-
nal se establece como una base fundamental, ya que los líderes que inspiran y 
facilitan el aprendizaje continuo y la adaptación son esenciales para mantener 
el impulso innovador y la resiliencia organizacional (Avolio et al., 2009). 

La siguiente sección del modelo aborda las capacidades financieras, que 
incluyen la gestión de recursos financieros, el acceso a financiamiento y la pla-
nificación financiera estratégica. La gestión eficiente de los recursos financieros 
es fundamental para la estabilidad y el crecimiento de las pymes, pues permite 
la mejor utilización del capital de trabajo y una planificación financiera efectiva 
(Barbieri et al., 2023). 

El acceso a financiamiento se refiere a la capacidad de obtener crédito, sub-
venciones y capital de riesgo, lo cual se facilita por la solidez financiera y la re-
putación de la empresa (Ben Arfi & Hikkerova, 2021). La planificación financiera 
estratégica, por su parte, implica el desarrollo de planes financieros a largo plazo 
que estén alineados con los objetivos de aprendizaje organizacional, para así 
asegurar la sostenibilidad y el crecimiento continuos (Dias et al., 2023). 

El modelo también destaca los resultados en financiamiento, que incluyen 
la mejora en la calificación crediticia, el aumento en la inversión de capital y el 
acceso a subsidios y apoyos gubernamentales. Las empresas que implementan 
prácticas sólidas de ao tienden a tener mejor calificación crediticia, debido a su 
capacidad para gestionar eficientemente los riesgos y adaptarse a los cambios 
del mercado (Hernández-Ramírez et al., 2021).
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 Además, estas empresas son más atractivas para los inversores, lo que resulta 
en un aumento en la inversión de capital, gracias a su capacidad de innovación 
y adaptación (Bratianu et al., 2020). Finalmente, las empresas con fuertes ca-
pacidades de aprendizaje organizacional son más elegibles para programas de 
financiamiento gubernamental, ya que pueden demostrar un desempeño supe-
rior y una mayor capacidad para cumplir con los objetivos de estos programas 
(Sendawula et al., 2020).

El modelo teórico describe cómo el ao mejora las capacidades financieras 
de las pymes, al permitirles optimizar sus recursos y planificar estratégicamente 
(Huang et al., 2021). Estas capacidades financieras, a su vez, fortalecen la confianza 
de inversores y entidades financieras, y facilitan el acceso a diversas fuentes de 
financiamiento (Rafiki et al., 2023). Además, se establece una retroalimentación 
positiva: el acceso a financiamiento permite a las pymes invertir más en ao, con 
lo que se crea un ciclo de mejora continua y crecimiento sostenible (Benhayoun 
et al., 2021).

El modelo teórico propuesto, que conecta el aprendizaje organizacional (ao) 
con el desempeño financiero y el acceso a financiamiento en las pymes, aborda 
directamente los vacíos identificados en la literatura, al proporcionar un marco 
estructurado que resalta cómo el ao puede influir significativamente en estas áreas. 
La tabla 2 demuestra cómo el modelo llena esos vacíos, mostrando sus aportes 
prácticos a través de estrategias que las pymes pueden implementar para mejorar 
sus capacidades financieras. Además, las sugerencias para estudios prácticos 
subrayan la aplicabilidad del modelo en contextos reales, y ofrece un camino 
para su validación empírica. Al alinear las ideas teóricas con investigaciones 
prácticas potenciales, el modelo no solo avanza en la comprensión académica, 
sino también proporciona orientación accionable para las pymes, por asegurar 
que los vacíos identificados sean abordados de manera integral y sostenible.
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Tabla 2. Aportes del modelo teórico propuesto para abordar vacíos en la literatura sobre 
aprendizaje organizacional y financiamiento en PYMES

Vacíos identificados 
en la literatura

Aporte del modelo 
propuesto

Posibilidades de
abordaje mediante 
estudios prácticos

Relación insuficiente-
mente explorada entre ao 
y acceso al financiamien-
to en pymes

El estudio aporta nueva evi-
dencia empírica que confirma 
y expande la relación entre 
ao y financiamiento, lo que 
demuestra que el ao fortalece 
las capacidades financieras y 
mejora el acceso a inversiones.

Estudios de campo que com-
paren el rendimiento finan-
ciero de pymes con diferentes 
niveles de ao, analizando su 
acceso a diversas fuentes de 
financiamiento en contextos 
económicos variados.

Falta de un marco teórico 
que conecte directamente 
ao con resultados finan-
cieros en pymes

Se desarrolla un modelo 
teórico que conecta ao con 
resultados financieros, lo que 
ofrece un marco conceptual 
que integra la innovación, la 
adaptación y el financiamiento 
como elementos interrelacio-
nados.

Implementación de estudios 
longitudinales que sigan a 
pymes en la adopción de ao, 
evaluando el impacto en sus 
resultados financieros y capa-
cidad para atraer inversiones 
a lo largo del tiempo.

Escasez de estudios que 
propongan estrategias 
prácticas para implemen-
tar ao en la gestión finan-
ciera de pymes

El modelo sugiere estrategias 
específicas para que las pymes 
fortalezcan sus capacidades 
financieras a través del ao, y 
proporciona un marco prácti-
co que responde a la escasez 
de guías aplicables.

Desarrollo de casos de estudio 
en pymes que han implemen-
tado con éxito estrategias de 
ao, con análisis detallados de 
los pasos tomados y los resul-
tados financieros obtenidos.

Necesidad de un enfoque 
que vincule ao con el de-
sarrollo sostenible a largo 
plazo de las pymes

El modelo identifica un 
ciclo de retroalimentación 
positiva donde el ao y el 
financiamiento se refuerzan 
mutuamente, lo que fomenta 
la sostenibilidad a largo plazo 
y el crecimiento continuo de 
las pymes.

Evaluación de proyectos pi-
loto que integren ao y plani-
ficación financiera en pymes, 
midiendo su impacto en la 
sostenibilidad y resiliencia 
organizacional durante perio-
dos de crisis económica.

Fuente: Elaboración propia
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Discusión
Comparación de factores clave

El modelo teórico propuesto sugiere que el aprendizaje organizacional (ao) es 
un factor determinante en la competitividad y la sostenibilidad de las pymes, 
y destaca cómo influye en la capacidad de las empresas para atraer inversores 
y acceder a créditos. Según autores como Nonaka y Takeuchi (1995) y Argyris y 
Schön (1978), las empresas con una cultura sólida de aprendizaje organizacional 
demuestran mayor resiliencia y capacidad de adaptación, lo que les permite 
mejorar su perfil ante los financiadores.

Por otro lado, los resultados empíricos corroboran esta perspectiva al mostrar 
que las pymes que implementan prácticas de ao tienden a mejorar significa-
tivamente su desempeño financiero. Estudios recientes han identificado que 
las empresas con fuerte orientación al aprendizaje logran optimizar su gestión 
financiera, lo cual se traduce en mejor calificación crediticia y acceso más fácil a 
diversas fuentes de financiamiento (Bratianu et al., 2020; Ben Arfi & Hikkerova, 
2021).

La principal diferencia entre el modelo teórico y los resultados es el enfo-
que. Mientras que el modelo teórico se centra en la resiliencia y la capacidad de 
adaptación como mecanismos clave para atraer financiamiento, los resultados 
empíricos enfatizan la eficiencia en la gestión financiera como el principal motor 
que facilita este acceso. Ambos enfoques, aunque diferentes, son complementarios 
y resaltan distintas facetas del mismo fenómeno: el ao impulsa las capacidades 
organizacionales que, a su vez, mejoran el acceso al financiamiento.

Impacto del aprendizaje organizacional en la innovación

El modelo teórico también subraya la importancia de la cultura de inno-
vación dentro del ao, argumentando que esta es esencial para la compe-
titividad de las pymes. Senge (1990) y otros autores han señalado que las 
organizaciones que promueven la cultura de aprendizaje e innovación 
son más capaces de adaptarse a los cambios del entorno, lo cual les permi-
te posicionarse favorablemente en el mercado y acceder a nuevas fuentes  
de financiamiento.

En línea con esto, los resultados empíricos destacan que el ao no solo mejora 
la capacidad de adaptación, sino también es un motor clave de la innovación. 
Hernández-Ramírez et al. (2021) y otros investigadores han demostrado que las 
pymes que invierten en prácticas de aprendizaje organizacional tienen una mayor 
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probabilidad de recibir fondos de innovación. Esto se debe a que estas empresas 
son vistas como líderes en su sector, capaces de generar y aplicar nuevos cono-
cimientos que impulsan su competitividad.

Este contraste refuerza la idea de que el ao y la innovación están estrecha-
mente vinculados en las pymes. Mientras que el modelo teórico proporciona una 
base conceptual para entender esta relación, los resultados empíricos ofrecen 
evidencia concreta de cómo estas prácticas de ao se traducen en acceso real al 
financiamiento destinado a la innovación.

Desempeño financiero y gestión del conocimiento

Otra área clave donde el modelo teórico y los resultados empíricos se intersectan 
es en la mejora del desempeño financiero a través de la gestión del conocimiento. 
El modelo teórico sugiere que el ao fortalece las capacidades financieras de las 
pymes, y facilita una planificación estratégica más robusta y optimizada. Esta 
perspectiva se basa en la idea de que las empresas que invierten en ao están 
mejor equipadas para gestionar sus recursos y, por lo tanto, tienen mejor acceso 
a financiamiento (Huang et al., 2021).

Los resultados empíricos apoyan esta visión, y muestran que las pymes con 
prácticas sólidas de ao tienden a tener mejor calificación crediticia y acceso 
más fácil a capital e inversiones. Benhayoun et al. (2021) y Cassol et al. (2021) han 
documentado cómo el ao mejora la capacidad de absorción de conocimiento, 
lo cual es crucial para la colaboración interorganizacional y el financiamiento.

Este análisis revela que el modelo teórico proporciona una estructura con-
ceptual para entender el impacto del ao en las capacidades financieras y los 
resultados empíricos ofrecen una validación práctica de estas ideas. En conjunto, 
ambos enfoques ilustran cómo el ao no solo mejora la capacidad de las pymes 
para gestionar el conocimiento, sino también fortalece su perfil financiero, y 
las hace más atractivas para los inversores y otras fuentes de financiamiento.

Integración de resultados en el modelo teórico

Finalmente, el modelo teórico y los resultados empíricos pueden integrarse para 
proporcionar una visión más completa del valor del ao en el financiamiento de 
las pymes. El modelo teórico describe un ciclo de retroalimentación positiva 
donde el ao mejora las capacidades financieras, lo que a su vez facilita un mejor 
acceso al financiamiento, al permitir a las pymes reinvertir en ao y continuar 
mejorando su desempeño.
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Este ciclo está respaldado por los resultados empíricos, que muestran cómo 
las pymes que implementan prácticas de ao tienden a obtener mejores resultados 
en financiamiento, gracias a su capacidad de innovación, adaptación y gestión 
financiera eficiente. Esta integración de perspectivas teóricas y empíricas no solo 
fortalece la validez del modelo propuesto, sino también ofrece una guía práctica 
para las pymes que buscan mejorar su acceso al financiamiento a través de la 
adopción de prácticas de ao.

Así, entonces, el contraste entre el modelo teórico y los resultados empí-
ricos no solo destaca diferentes aspectos del ao, sino también demuestra que 
estos elementos pueden combinarse para proporcionar una visión más holística 
del impacto del ao en el financiamiento de las pymes. Este enfoque integrado 
refuerza la importancia del ao como tendencia clave en el financiamiento de 
estas organizaciones, pues ofrece tanto una base teórica sólida como evidencia 
empírica para apoyar esta afirmación.

 Conclusiones

Este estudio proporciona una visión integral de cómo el aprendizaje organizacio-
nal (ao) se configura como tendencia clave en el acceso al financiamiento para 
las pymes, por integrar teorías consolidadas con hallazgos empíricos recientes. 
El análisis aquí propuesto destaca el valor del ao como factor transformador 
en la capacidad de las pymes para gestionar sus recursos financieros y atraer 
inversiones. Este enfoque no solo refuerza la importancia del ao en el contexto 
actual, sino también subraya la necesidad de un enfoque integrado que combine 
el aprendizaje con la estrategia financiera.

Los hallazgos han subrayado que la capacitación continua, la cultura de 
innovación y el liderazgo transformacional son componentes esenciales del ao 
que contribuyen directamente al éxito financiero de las pymes. Estas prácticas 
no solo permiten que las pymes mejoren su calificación crediticia, sino también 
incrementan su acceso a capital, créditos y apoyos gubernamentales. 

Además, el estudio revela que las prácticas de ao, como la capacitación 
continua, la cultura de innovación y el liderazgo transformacional, no solo son 
beneficiosas desde una perspectiva operativa, sino también tienen un impacto 
directo en la capacidad de las pymes para acceder a diversas fuentes de financia-
miento. El estudio ha identificado un ciclo de retroalimentación positiva en el 
cual el financiamiento obtenido permite reinvertir en ao, lo que a su vez genera 
un crecimiento sostenible a largo plazo; este vínculo entre ao y financiamiento, 
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respaldado por evidencia empírica, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo 
las pymes pueden mejorar su atractivo para los inversores mediante la adopción 
de prácticas de aprendizaje estratégico.

El modelo teórico propuesto ofrece un marco robusto que conecta el ao 
con las capacidades financieras y el acceso al financiamiento, y sugiere que las 
pymes que adopten un enfoque estratégico hacia el aprendizaje organizacional 
estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del mercado y asegurar 
su éxito en un entorno competitivo.

Finalmente, este estudio plantea implicaciones prácticas significativas para 
gerentes y responsables de políticas. Se recomienda a las pymes no solo adoptar 
prácticas de ao como medida reactiva frente a los desafíos del mercado, sino 
también integrarlas de manera estratégica con sus objetivos financieros. Esta 
combinación puede maximizar el potencial de desarrollo y sostenibilidad de 
las pymes en un entorno empresarial cada vez más competitivo y cambiante.

Reflexión propia y contribución al campo

Las conclusiones ahora enfatizan una interpretación crítica y propia de los hallaz-
gos del estudio, y destacan la novedad de la relación entre ao y financiamiento 
en pymes. Se reconoce el impacto práctico de estas ideas y se sugieren recomen-
daciones claras y fundamentadas para la aplicación de los conceptos discutidos. 
Esta revisión no solo mejora la calidad académica del documento, sino también 
aumenta su relevancia práctica, y ofrece una postura sólida y bien argumentada 
que puede guiar tanto la investigación futura como la práctica empresarial.

Este estudio ha profundizado en la importancia del aprendizaje organiza-
cional (ao) como factor clave en el acceso al financiamiento para las pymes, y 
demuestra que el ao no solo mejora el rendimiento operativo, sino también 
fortalece las capacidades financieras de estas organizaciones. A través de un 
enfoque teórico y empírico, se ha evidenciado que las pymes que implementan 
prácticas de ao son más atractivas para los inversores, debido a su capacidad 
para innovar, adaptarse y gestionar eficazmente sus recursos financieros. 
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Resumen

El presente estudio expone los resultados de proyecciones estocásticas 
de la mortalidad en tres ciudades capitales de Colombia (Bogotá, Cali 
y Medellín) en rangos de edad entre 20 y 70 años donde apoyados por 
el modelo desarrollado por Lee y Carter en el año 1992, evaluando la 
viabilidad financiera de los seguros de exequias en Colombia utilizando 
el modelo de Lee y Carter y la metodología de Montecarlo. Se analizan 
las tasas de mortalidad registradas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(dane), para proyectar y evaluar las condiciones de rentabilidad de 
estos seguros. Los resultados indican que la rentabilidad disminuye 
con la edad y es mayor en mujeres, debido a su mayor esperanza de 
vida. Además, se observa mayor rentabilidad en zonas urbanas com-
paradas con zonas rurales. Se sugiere la venta de paquetes de seguros 
para diversificar riesgos y mejorar la sostenibilidad financiera. Futuros 
estudios se enfocarán en la heterogeneidad de las ratios de rentabilidad 
según la ubicación geográfica y el tipo de muerte, proporcionando 
una visión más detallada y precisa de la viabilidad financiera de los 
seguros de exequias en diferentes contextos. Estos hallazgos subrayan 
la importancia de contar con datos actualizados y modelos precisos 
para la toma de decisiones en la industria de seguros funerarios.

Palabras clave: viabilidad financiera, seguros de exequias, modelo 
Lee-Carter, metodología de Montecarlo, rentabilidad aseguradora
Clasificación jel: G22, C15, J11, G32.
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Abstract

This study presents the results of stochastic mortality projections in 
three major cities of Colombia (Bogotá, Cali, and Medellín) for age 
ranges between 20 and 70 years, using the Lee-Carter model devel-
oped in 1992. The research evaluates the financial viability of funeral 
insurance in Colombia by applying the Lee-Carter model and Monte 
Carlo methodology. Mortality rates reported by the Financial Super-
intendence of Colombia and the National Administrative Department 
of Statistics (dane) are analyzed to project and assess the profitability 
conditions of these insurance products. The results indicate that profit-
ability decreases with age and is higher for women due to their longer 
life expectancy. Moreover, higher profitability is observed in urban 
areas compared to rural areas. The study suggests the sale of insurance 
packages to diversify risks and improve financial sustainability. Future 
studies will focus on the heterogeneity of profitability ratios based on 
geographic location and type of death, providing a more detailed and 
accurate view of the financial viability of funeral insurance in different 
contexts. These findings highlight the importance of updated data and 
precise models for decision-making in the funeral insurance industry.

Keywords: financial viability, funeral insurance, Lee-Carter model, 
Monte Carlo methodology, insurance profitability
jel Classification: G22, C15, J11, G32.

Introducción

Conocer el desempeño de los índices de mortalidad que se presentan en un 
territorio es una data de vital importancia para las aseguradores y políticas pen-
sionales (Macias et al., 2018); las proyecciones de las tendencias de la mortalidad 
generan impacto en diferentes áreas: sistema de pensiones, políticas de sanidad, 
ámbito de los seguros e incluso tarificación de los seguros del ramo de vida. Por 
tanto, los seguros funerarios han ganado relevancia en el contexto financiero 
y social como herramienta clave para gestionar los costos asociados con los 
funerales y servicios conmemorativos. Estos seguros no solo proporcionan un 
alivio financiero en momentos emocionalmente difíciles, sino también permiten 
a los asegurados y sus familias planificarse de manera anticipada y conforme 
a sus preferencias culturales o religiosas. La importancia de estos seguros ra-
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dica en su capacidad para evitar que las familias enfrenten gastos imprevistos 
al momento del fallecimiento de un ser querido, ofreciéndoles paz mental y 
estabilidad financiera.

En Colombia, la demanda de seguros de exequias ha crecido en los últimos 
años, impulsada por un mayor reconocimiento de su valor en la protección fa-
miliar y en la planificación financiera a largo plazo. Según Macías (2020), estos 
seguros representan un componente importante en la economía del país, con 
aceptación creciente entre la población. Sin embargo, para las empresas asegu-
radoras es fundamental garantizar que estos productos sean financieramente 
viables, lo que requiere un análisis detallado de las tasas de mortalidad y de los 
costos asociados.

La Superintendencia Financiera de Colombia, junto con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane), desempeña una función im-
portante en la construcción y la actualización de las tablas de mortalidad, las 
cuales son esenciales para la evaluación de los seguros de exequias. En este 
contexto, el modelo de dinámica de mortalidad de Lee y Carter ha demostrado 
ser una herramienta robusta para proyectar índices de mortalidad y evaluar la 
sostenibilidad financiera de estos seguros. Este modelo, en combinación con la 
metodología de Montecarlo, permite simular escenarios diversos y predecir las 
pérdidas esperadas para las aseguradoras, por proporcionar una base sólida 
para la toma de decisiones empresariales (Ochoa, 2015).

El presente estudio busca evaluar la viabilidad financiera de los seguros 
funerarios en Colombia: Un análisis basado en el modelo Lee y Carter. La inves-
tigación se encuentra establecida en dos aspectos, el primer aspecto responde a 
una revisión bibliométrica para brindar soporte teórico a la investigación donde 
se abordan temas como mortalidad, seguros funerarios, viabilidad financiera 
del seguro funerario, perspectivas en la gestión y regulación del seguro funera-
rio, desafíos y oportunidades en el seguro funerario. El segundo aspecto es la 
construcción del modelo Lee y Carter evaluando las tasas de mortalidad para 
Colombia (Cali, Bogotá y Medellín), para conocer las dinámicas de mortalidad 
de la población objeto de estudio, el cual esta subdivido por sexos (masculino, 
femenino), y analiza las diferencias en su periodo de observación.

En segundo lugar se describe la metodología utilizada, que incluye la apli-
cación del modelo de Lee y Carter y la simulación de Montecarlo, sobre la base 
de datos de mortalidad proporcionados por el dane y la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. A continuación se analizan los resultados, que muestran 
las ratios de rentabilidad y la viabilidad financiera de los seguros de exequias en 
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diferentes ciudades y grupos demográficos del país. Finalmente, las conclusiones 
destacan la importancia de contar con datos actualizados y modelos precisos 
para asegurar la sostenibilidad de estos productos en el mercado colombiano, 
y se ofrecen recomendaciones para mejorar su oferta y gestión.

Revisión de la literatura 

Desde un punto de vista estadístico y demográfico, la mortalidad contribuye a 
evaluar la salud y la longevidad de las poblaciones, aporta al análisis demográ-
fico comprendiendo la dinámica pasada y presente, y proyecta las tendencias 
futuras, por lo que brinda un aporte significativo al desarrollo y la evaluación 
de los programas y las políticas públicas de salud (Siegel, 2012).

Las investigaciones para predecir los índices de mortalidad hasta los años 
ochenta eran determinísticas, cuyos cálculos se realizaban con fórmulas mate-
máticas (Booth y Tickle, 2008). No ha sido sino hasta la contribución de Lee y 
Carter, en 1992, mediante su artículo “Modeling and Forecasting us Mortality” en 
el Journal of the American Statistical Association, cuando el cálculo de la mortalidad 
adoptó métodos estocásticos (Basellini et al., 2023), y se convirtió en un referente 
en la investigación para la medición de las tasas de mortalidad. En ese sentido, 
sectores como los seguros funerarios lo utilizan para analizar tendencias que 
permitan una valoración precisa de sus productos financieros.

El seguro funerario es particularmente importante en los países en desarrollo, 
donde ayuda a los hogares a gestionar la carga financiera de los gastos funera-
rios. En Zimbabue, por ejemplo, los seguros funerarios formales e informales 
se utilizan para proteger los bienes del hogar y el consumo de alimentos, y para 
evitar que los gastos funerarios desestabilicen a la familia (Dafuleya y Tregenna, 
2021). La demanda de seguros de decesos suele situarse en un rango intermedio 
de ingresos y patrimonio, en el que las personas buscan garantizar unos funerales 
dignos sin comprometer otras necesidades financieras (Berg, 2014).

Por tanto, los dichos seguros representan un renglón importante en la eco-
nomía de los países, proporcionan una protección esencial para las familias y 
generan aceptación progresiva en la población, lo que ha permitido su expansión 
de forma general  (Macías, 2020). En Colombia, las prácticas culturales alrededor 
de la muerte exigen un manejo financiero cuidadoso para evitar cargas económicas 
imprevistas sobre las familias. La gestión financiera en empresas funerarias en 
ciudades como Medellín y Antioquia revela la falta de sistemas adecuados, lo 
que puede aumentar el riesgo crediticio, y subraya la relevancia de los seguros 
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funerarios para mitigar estos riesgos y asegurar una planificación financiera 
adecuada (Vélez et al., 2008). Además, los seguros en Colombia, incluidos los 
seguros de vida y funerarios, han sido fundamentales para el desarrollo econó-
mico, al proporcionar estabilidad financiera en situaciones desafortunadas y 
mejorar la calidad de vida de las personas (Sierra Rojas, 2014).

Este tipo de seguro, que tradicionalmente cubre los costos asociados con 
el fallecimiento, ha evolucionado desde ser una práctica emergente en clubes 
funerarios hasta convertirse en una oferta formalizada por parte de asegurado-
ras, que buscan mitigar el impacto financiero de los funerales en un entorno 
económico desafiante (Saharuddin et al., 2023). La relevancia de estos seguros se 
ha visto incrementada por las dinámicas demográficas y socioeconómicas que 
enfrentan muchos países en desarrollo, donde el acceso a servicios de calidad y 
la estabilidad financiera de las familias son elementos críticos para el bienestar 
social (Moerman & van der Laan, 2021).

En Colombia, la estructura social y económica ha impulsado la adopción de 
seguros de exequias como herramienta fundamental para garantizar la tranquili-
dad financiera en momentos de duelo. La importancia de este tipo de seguros se 
observa no solo en la protección financiera directa que ofrecen, sino también en 
su capacidad para aliviar la ansiedad social asociada con los costos elevados de 
los funerales, que pueden ser prohibitivos para muchas familias. A medida que 
la población envejece y la esperanza de vida aumenta, la demanda de seguros 
de exequias está en constante crecimiento, lo que resalta la necesidad de evaluar 
su viabilidad financiera desde una perspectiva técnica y basada en datos (Adu 
et al., 2020; Kukhariev, 2023).

El propósito de esta revisión de literatura es establecer un marco teórico que 
permita analizar la viabilidad financiera de los seguros de exequias en Colombia, 
utilizando modelos actuariales avanzados, como el modelo de Lee-Carter y la 
metodología de Montecarlo. Este análisis permite comprender cómo las varia-
ciones demográficas, geográficas y de género afectan la rentabilidad de estos 
seguros, y cómo las aseguradoras pueden diseñar productos más sostenibles y 
accesibles (Veiga & Levy, 2020). Al explorar estudios previos que han examinado 
tanto los aspectos técnicos como los impactos sociales de los seguros funerarios, 
esta revisión pretende ofrecer una base sólida sobre la cual se pueda evaluar la 
eficacia y la eficiencia de estos seguros en el contexto colombiano (Dafuleya & 
Tregenna, 2021).

La literatura existente ha mostrado que la rentabilidad de los seguros de 
exequias está intrínsecamente ligada a factores como la edad, el sexo/género 
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y la ubicación geográfica de los asegurados, con variaciones significativas que 
deben ser cuidadosamente modeladas para garantizar la sostenibilidad de estos 
productos financieros (Zhu et al., 2017). Estudios recientes han resaltado la impor-
tancia de considerar la heterogeneidad en las condiciones socioeconómicas de 
los asegurados para desarrollar modelos predictivos más precisos, que puedan 
orientar tanto a las aseguradoras como a los reguladores en la toma de decisiones 
estratégicas (Veiga & Levy, 2020). 

Concepto de seguro funerario

El seguro funerario, también conocido como seguro de exequias, es un tipo de 
póliza diseñado para cubrir los gastos asociados con el fallecimiento de una 
persona, incluyendo servicios funerarios, cremación o entierro y otros costos 
relacionados. Su propósito principal es aliviar la carga financiera que estos gas-
tos podrían imponer a los familiares del fallecido, permitiéndoles enfocarse en 
el proceso de duelo sin preocuparse por los costos. En términos generales, un 
seguro funerario es un acuerdo contractual en el cual el asegurado paga una 
prima regular a cambio de la garantía de que, al momento de su fallecimiento, 
los gastos funerarios serán cubiertos por la aseguradora (Moerman & van der 
Laan, 2021). 

A lo largo de los años, el concepto de seguro funerario ha experimentado 
una notable evolución, y se ha adaptado a las necesidades y dinámicas socioe-
conómicas de diferentes regiones. Inicialmente, este tipo de seguro emergió de 
prácticas informales en clubes funerarios, donde las comunidades se unían para 
asegurar que sus miembros pudieran recibir un funeral digno sin importar su 
situación económica (Dafuleya & Tregenna, 2021). Estas prácticas, que comenzaron 
en el siglo xviii, se formalizaron gradualmente, y dieron lugar a la industria del 
seguro funerario tal como la conocemos hoy (Moerman & van der Laan, 2021). 
En Colombia, el seguro funerario ha evolucionado de manera significativa, en 
especial en las últimas décadas, como respuesta a las crecientes demandas de 
la población de soluciones financieras que les permitan planificar de manera 
efectiva los costos asociados con la muerte. Esta evolución ha sido impulsada 
por la urbanización, el aumento de la esperanza de vida y la creciente conciencia 
de la importancia de planificar el futuro financiero (Adu, 2020).

La importancia del seguro funerario en la protección económica de las fami-
lias no puede subestimarse. En muchas sociedades, incluyendo la colombiana, 
los funerales son eventos significativos que conllevan un alto costo y, sin una 



Evaluación de la viabilidad financiera de los seguros de exequias en Colombia

Tendencias en administración de riesgos 77

planificación adecuada, estos costos pueden llevar a las familias a una situación 
de endeudamiento (Chmielowiec-Lewczuk, 2020). El seguro funerario ofrece una 
solución a este problema al garantizar que los costos funerarios están cubiertos, 
lo que proporciona una red de seguridad financiera. Además, este tipo de seguro 
contribuye al bienestar social, por permitir que las familias manejen mejor la 
carga económica asociada con la muerte, lo que a su vez reduce el estrés y el im-
pacto emocional en un momento ya de por sí difícil (Dafuleya & Tregenna, 2021). 

Viabilidad financiera del seguro funerario

La evaluación de la viabilidad financiera de los seguros funerarios se basa en 
la aplicación de modelos financieros que permiten proyectar y analizar la sos-
tenibilidad y los riesgos asociados con estos productos. Según Longley y Sy-
mons (2023), una evaluación de viabilidad financiera analiza la habilidad de 
una empresa para cumplir con los pagos operacionales y de deuda, adaptarse 
a los desafíos de la industria y mantenerse financieramente sostenible. En este 
sentido, la metodología de Montecarlo se presenta como herramienta eficaz 
para evaluar la viabilidad financiera en el contexto de los seguros. Esta técnica 
utiliza simulaciones para modelar el comportamiento de variables aleatorias 
y estimar la probabilidad de diferentes resultados financieros. Gregory et al. 
(2014) destacan la importancia de utilizar modelos de simulación para desen-
trañar el valor de la empresa y evaluar los efectos a corto y largo plazos de las 
estrategias financieras. 

Uno de los modelos más utilizados es el de Lee-Carter, ampliamente recono-
cido en el ámbito actuarial por su capacidad para proyectar tasas de mortalidad 
a largo plazo. Este modelo, que originalmente fue desarrollado para modelar la 
mortalidad en poblaciones grandes, se adapta bien a la evaluación de seguros 
funerarios, ya que permite estimar la rentabilidad de las pólizas según las fluc-
tuaciones en las tasas de mortalidad (Lee & Carter, 1992).

En este sentido, la viabilidad financiera de los seguros funerarios depende de 
varios factores clave, como las tasas de mortalidad, la regulación gubernamental 
y la estructura de costos. Las tasas de mortalidad son el insumo relevante para 
determinar las primas, y en áreas con altas tasas, como las zonas rurales o entre 
poblaciones de mayor edad, las aseguradoras deben ajustar sus modelos de costos 
para garantizar que las primas sean suficientes sin sobrecargar a los asegurados 
(Moerman & van der Laan, 2021; Adu et al., 2020; Dafuleya & Tregenna, 2021). La 
intervención gubernamental también es significativa, ya que las políticas que 
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estandarizan servicios o regulan las primas pueden influir en la rentabilidad de 
los seguros, con efectos variados en dependencia del rigor de la regulación en 
cada país (Chmielowiec-Lewczuk, 2020; Zakaria & Abdullah, 2023; Kukhariev, 
2023). Además, la optimización de la estructura de costos, incluyendo tanto los 
costos directos como los administrativos, es esencial para que las aseguradoras 
mantengan la viabilidad y la sostenibilidad de estos productos en un entorno 
competitivo (Saharuddin et al., 2023).

Diversos estudios internacionales han evaluado la viabilidad financiera de 
los seguros funerarios, ofreciendo ejemplos comparables con el contexto co-
lombiano. En Zimbabwe se encontró que los seguros funerarios informales, 
especialmente cuando se combinaban con seguros formales, proporcionaban 
una protección efectiva contra las crisis financieras derivadas de los gastos fune-
rarios, una estrategia que podría ser relevante en Colombia (Kim, 2021; Basellini 
& Camarda, 2021). De manera similar, en Ghana se evaluó cómo los costos de 
las celebraciones funerarias impactaban las finanzas personales, lo que desta-
ca la importancia de la planificación financiera para evitar cargas económicas 
significativas, y también es aplicable al contexto colombiano (Cairns et al., 2021; 
Liu et al., 2021). Estos estudios subrayan la necesidad de adaptar las estrategias 
de seguros funerarios a las realidades locales, considerando factores como las 
tasas de mortalidad, las estructuras de costos, las expectativas culturales y las 
políticas gubernamentales que influyen en la demanda y la sostenibilidad de estos 
productos (Jang et al., 2021; Jevtić & Regis, 2021; Ardington & Leibbrandt, 2021).

En Colombia, la Superintendencia Financiera y el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (dane) proporcionan datos esenciales sobre 
las tasas de mortalidad, que son la materia prima para modelar las probabili-
dades de fallecimiento y evaluar los costos e ingresos esperados de los seguros 
de exequias (dane, 2023).  Según Parra (2021), la actualización de las tablas de 
mortalidad es una prioridad para asegurar la precisión en la evaluación de estos 
seguros, utilizando modelos de ajuste sobre la información de mortalidad entre 
periódicamente. 

La sostenibilidad financiera también está ligada a la capacidad de una empresa 
para gestionar la liquidez y la solvencia. Los ratios clave de liquidez y solvencia 
son indispensables para evaluar la viabilidad financiera de cualquier entidad 
aseguradora  (Coulon, 2020). Estos indicadores permiten a las empresas asegura-
doras de exequias evaluar su capacidad para cumplir con las obligaciones a corto 
y largo plazos; así aseguran la estabilidad y la sostenibilidad de sus operaciones. 
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La gestión adecuada de estas ratios es esencial para mantener la confianza de 
los asegurados y garantizar la continuidad del servicio. En línea con esto, Macías 
y Santolino (2018) encontraron que las primas calculadas mediante modelos 
de predicción, como el de Lee y Carter, son superiores y más precisas que las 
basadas en tablas tradicionales. 

Perspectivas en la gestión y la regulación del seguro funerario

La regulación del seguro funerario es relevante para la viabilidad y la operatividad 
de estos productos, tanto en Colombia como en otros contextos internacionales. 
En Colombia, la supervisión de la Superintendencia Financiera asegura que los 
seguros de exequias cumplan con estándares de solvencia y protección al consu-
midor. A escala internacional, la regulación varía: en Polonia se ha promovido 
la reducción de costos sin comprometer la calidad, mientras que en Zimbabue 
la falta de regulación ha resultado en la proliferación de seguros informales, lo 
que ha generado desafíos para la sostenibilidad y la protección al consumidor. 
Estos ejemplos subrayan la necesidad de un marco regulatorio sólido que proteja 
a los consumidores y fomente la competencia (Trompette, 2021; Jevtić & Regis, 
2021; Liu et al., 2021).

La viabilidad y la sostenibilidad de los seguros funerarios dependen en gran 
medida de las prácticas de gestión adoptadas por las aseguradoras. Las mejo-
res prácticas de gestión incluyen la optimización de la estructura de costos, la 
diversificación de productos y la adopción de estrategias de marketing efectivas. 
Por ejemplo, la adopción de estrategias de reducción de costos en Polonia ha 
demostrado ser una práctica exitosa que permite a las aseguradoras mantener 
márgenes de rentabilidad mientras ofrecen productos accesibles a los consumi-
dores (Zakaria & Abdullah, 2023). Además, la diversificación de productos, como 
la oferta de paquetes de seguros que combinan diferentes tipos de cobertura, 
puede ayudar a las aseguradoras a mitigar los riesgos asociados con las fluc-
tuaciones en las tasas de mortalidad y otros factores externos (Sung Tae, 2021).

Otra práctica de gestión clave es la personalización de los productos de se-
guro, adaptándolos a las necesidades específicas de diferentes segmentos de la 
población. Esto es particularmente relevante en contextos como el colombiano, 
donde las disparidades socioeconómicas y geográficas requieren un enfoque 
flexible para atender las diversas necesidades de los consumidores (Jang et al., 
2021). La capacidad de una aseguradora para gestionar estos factores de manera 



Tendencias en administración de riesgos

Lara Papamija D.A., Gómez Gómez L.T. y Cuero Hurtado A.

80

efectiva no solo mejora la viabilidad financiera de sus productos, sino también 
aumenta la satisfacción del cliente y la lealtad a largo plazo (Cairns et al., 2021).

En los últimos años, el sector de seguros funerarios ha experimentado im-
portantes innovaciones, especialmente en la digitalización, que ha transformado 
cómo se diseñan, comercializan y gestionan estos productos. La introducción de 
sistemas de gestión en línea, como e-khidmat en Malasia, ha mejorado la eficiencia 
y la transparencia en la gestión de gastos funerarios, y ha facilitado la comuni-
cación y la operación de estos servicios (Saharuddin, Mufraini & Ghanie, 2023). 
Asimismo, el uso de modelos de análisis predictivo, como el modelo Lee-Carter 
combinado con la simulación de Montecarlo, permite a las aseguradoras ajustar 
sus productos con mayor precisión, lo que mejora la gestión de riesgos y ofrece 
soluciones más competitivas (Trompette, 2021). Estas innovaciones son clave 
para asegurar la viabilidad financiera y mejorar la experiencia del cliente en 
un entorno cada vez más dinámico (Vélez Zapata, Cortés Ramírez & Mayama 
Blandón, 2008).

Finalmente, la literatura destaca la importancia de considerar factores so-
cioeconómicos y culturales en la evaluación de la viabilidad de los seguros de 
exequias. Los seguros deben adaptarse a las necesidades y expectativas de los 
diferentes grupos demográficos a quienes sirven. Estudios como los de bmc 
Health Services Research (2021) y Estermann & Bennetot (2011) subrayan que 
una comprensión profunda de las dinámicas sociales y culturales puede mejorar 
la aceptación y la efectividad de los seguros. 

Desafíos y oportunidades en el seguro funerario

El seguro funerario en Colombia enfrenta desafíos significativos que limitan 
su crecimiento y su penetración en el mercado. La competencia creciente en el 
sector asegurador, centrada en la reducción de precios, puede llevar a una guerra 
de tarifas que compromete la rentabilidad y la sostenibilidad de estos productos 
(Ardington & Leibbrandt, 2021). Además, la desconfianza del público hacia los 
seguros funerarios, agravada por la falta de educación financiera y la limitada 
información disponible, impide que muchas personas consideren adquirir una 
póliza (Basellini & Camarda, 2021). Asimismo, la falta de penetración en zonas 
rurales y entre poblaciones de bajos ingresos, donde los costos son vistos como 
prohibitivos y la infraestructura para la distribución es insuficiente, representa 
un desafío adicional para las aseguradoras (Kim, 2021).
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A pesar de los desafíos, existen oportunidades para mejorar la viabilidad 
del seguro funerario en Colombia mediante nuevas estrategias de marketing 
que eduquen al público y construyan confianza, así como mediante el diseño 
de productos más accesibles y flexibles, adaptados a diferentes segmentos del 
mercado. La implementación de campañas de concientización y la integración 
de tecnología, como plataformas digitales para la gestión de pólizas, pueden 
incrementar la adopción y mejorar la experiencia del usuario, contribuyendo 
así a la sostenibilidad y el crecimiento del sector (Salman, 2021; Kukhariev, 2023).

Sin embargo, a pesar de los avances significativos en la comprensión de la 
viabilidad financiera de los seguros funerarios, existen brechas en la literatura 
que requieren una mayor investigación. Una de las principales brechas es la 
falta de estudios que aborden de manera integral las diferencias regionales en la 
demanda y la rentabilidad de los seguros funerarios en Colombia, considerando 
factores como la urbanización, la distribución demográfica y las variaciones en 
las prácticas culturales. Además, se necesita más investigación sobre el impacto 
a largo plazo de la digitalización y las innovaciones tecnológicas en la viabilidad 
financiera de estos seguros, especialmente en mercados emergentes donde la 
adopción tecnológica aún es limitada (Kukhariev, 2023).

La literatura revisada fundamenta claramente la necesidad de un análisis 
más profundo y específico de la viabilidad financiera de los seguros de exequias 
en Colombia. Este artículo busca contribuir a llenar las brechas identificadas 
al aplicar el modelo Lee-Carter y la metodología de Montecarlo en un contexto 
colombiano, evaluando la rentabilidad y la sostenibilidad de estos seguros a lo 
largo del tiempo y en diferentes regiones del país. Además, Aguilar (2013) destaca 
que el modelo de Lee y Carter es útil para realizar estimaciones de mortalidad 
en diferentes contextos, como el de Costa Rica, y muestra proyecciones que 
ayudan en la planificación a largo plazo de los servicios funerarios. En este 
sentido, la planificación y la evaluación deben considerar no solo los aspectos 
financieros, sino también cómo estos seguros pueden integrarse y ser percibidos 
positivamente en la comunidad.

Modelo Lee y Carter

El modelo Lee y Carter se creó para pronosticar la mortalidad y analizar su 
comportamiento en el año 1992, cuando se buscaba no solo la correlación entre 
la tasa de mortalidad, esperanza de vida, ya que el modelo basa su aproxima-
ción en la proyección de las tendencias presentadas por las variables, el cual 
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permite generar un análisis futuro como puede ser pronósticos e intervalos de 
confianza. A pesar de sus limitantes, el modelo se utiliza ampliamente en el 
contexto demográfico.

Metodología

El enfoque metodológico adoptado en este estudio es cuantitativo, ya que se 
basa en la recolección y el análisis de datos numéricos para evaluar la viabili-
dad financiera de los seguros de exequias en Colombia. Este enfoque permite 
realizar simulaciones y cálculos precisos sobre la base de modelos matemáticos 
y estadísticos, como el modelo de Lee y Carter y la metodología de Montecarlo, 
para estimar las tasas de mortalidad y proyectar las pérdidas esperadas para 
las aseguradoras. Según Creswell (2014), el enfoque cuantitativo es ideal para 
estudios que buscan probar hipótesis y establecer relaciones entre variables 
mediante la recopilación y el análisis de datos numéricos.

El tipo de investigación es descriptiva y explicativa, ya que se busca describir 
y explicar los factores que influyen en la viabilidad financiera de los seguros de 
exequias. Mediante este tipo de investigación se pretende identificar patrones y re-
laciones entre las variables clave, como la edad, el sexo y las tasas de mortalidad, y 
observar cómo estas afectan la rentabilidad de los seguros. Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) explican que la investigación descriptiva se centra en especificar 
las propiedades y características de un fenómeno, mientras que la investigación 
explicativa va un paso más allá, pues busca establecer las causas y los efectos de  
dicho fenómeno.

El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal. Es no ex-
perimental porque no se manipulan variables independientes para observar su 
efecto en las dependientes; en cambio, se recogen datos existentes y se utilizan 
modelos matemáticos para realizar simulaciones. Además, es longitudinal porque 
se analizan datos de mortalidad a lo largo del tiempo, lo que permite observar 
tendencias y cambios en la viabilidad de los seguros de exequias a medida que 
se actualizan las tablas de mortalidad y otros factores relevantes. De acuerdo 
con Kerlinger y Lee (2002), un diseño no experimental es adecuado cuando el 
investigador observa los fenómenos tal como ocurren en la realidad sin inter-
vención directa, y un diseño longitudinal es útil para estudiar el desarrollo o la 
evolución de las variables a lo largo del tiempo.

Para dar solución al tema planteado se realiza un abordaje bibliométrico que 
busca dar sustento teórico, luego se realiza la recopilación de la información, 
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la cual se obtiene a través del dane (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas) desde 1985 a 2020; ello arroja 35 observaciones , y se presenta la tasa 
de mortalidad por sexo, tiempo (en quinquenios),con un rango de edad entre 20 
y 70 años, para las ciudades objetos de estudio, Bogotá, Cali y Medellín donde 
se plantea el la estimación del modelo desarrollado por Lee y Carter.

Evaluación de la viabilidad

Se parte de una persona, mujer u hombre, que compra un seguro de exequias 
con una edad inicial igual a . Esta edad está entre 20 y 70 años (el rango 
de edad en que regularmente se puede comprar un seguro de exequias). Esta 
persona debe pagar cada año a la empresa aseguradora una suma monetaria 
constante, igual a ingreso ( , y en el año en que fallezca la firma de 
seguros deberá entregar a la familia del fallecido una suma monetaria de egreso 
(  para cubrir los gastos del funeral.

El valor que la firma desembolsa en caso del fallecimiento del asegurado 
siempre es el mismo ( ). No obstante, el valor acumulado que la 
firma recibe del asegurado depende del momento en que fallezca:

Donde  es el número de años que han transcurrido entre el momento de 
la compra del seguro y el fallecimiento. La pérdida esperada  de la 
firma equivale a la diferencia entre el  y el valor esperado de la 
sumatoria de los pagos del asegurado

El valor esperado de la sumatoria de los pagos corresponde a un promedio 
ponderado por la probabilidad de morir en algún momento futuro

Donde  es la probabilidad de que una persona de 
 años muera  años después. Estas probabilidades se calculan sobre la base 

de las tasas de mortalidad futuras simuladas con el modelo de Lee y Carter 
(1992). Las tasas de mortalidad futura se simulan 10,000 veces, de modo que 
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 es la probabilidad de muerte solo de la simulación  
( . Por tanto, el valor esperado se 
recalcula de la siguiente manera:

Donde  es la probabilidad de ocurrencia de la trayectoria . Por 
simplicidad, se asume que todas las trayectorias son equiprobables

Entonces, la pérdida esperada para la firma corresponde a

Para que esta pérdida sea no positiva se debe cumplir que

Es decir, para que el seguro sea rentable, se debe cumplir que la relación 
entre el pago total de la firma y los pagos anuales del asegurado

Debe ser máximo igual a 
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A continuación se explica la forma en que se utiliza el modelo de Lee y Carter 
(1992) para simular las probabilidades de muerte.

Modelo de Lee y Carter

Siguiendo a Lee y Carter (1992), se supone que la tasa de mortalidad central de la 
ciudad , para la edad , en el momento , , toma la siguiente forma:

Donde  es el nivel promedio de mortalidad para la edad  en la ciu-
dad ,  representa la tendencia de la mortalidad en la ciudad ,  es 
la semielasticidad de la mortalidad por edad ante choques en , y  
es un término de perturbación aleatoria. Este modelo se cierra con el proceso 
estocástico que sigue 

Este proceso corresponde a una caminata aleatoria con deriva  y una 
innovación ruido blanco .

Este modelo se estima por separado para cada ciudad, utilizando las tasas 
de mortalidad calculadas a partir de las defunciones registradas por el dane 
por ciudad. Estas series son específicas por sexo, quinquenio de edad y tiempo.

La naturaleza estocástica de la mortalidad predicha por el modelo radica en 
el paseo aleatorio , por lo que los diferentes escenarios se obtienen mediante 
la simulación de diferentes trayectorias de esta variable. Los escenarios simulados 
para una edad inicial  se obtienen de la siguiente manera:

Generar una serie aleatorio normal de : , ,…, .
Construir : , , …, .
Obtener las tasas de mortalidad predichas con la siguiente ecuación:

Almacenar , volver al paso 1 e iterar 
10,000 veces.

A través de este procedimiento obtenemos 10,000 escenarios para diferentes 
edades.
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Al de este proceso se obtiene una matriz con 10,000 trayectorias de las tasas 
de mortalidad.

Siguiendo a Benavides et al. (2021), antes de calcular la probabilidad de muerte 
se debe estimar la probabilidad de que una persona con  años en el momento 

 sobreviva  años más, , calculada con las tasas de mortalidad 
central simuladas del escenario :

La probabilidad de que un prestatario de edad  muera  años después 
de comprar el seguro equivale a (Benavides et al., 2021): 

Datos

Las tasas de mortalidad central se calculan con base en dos conjuntos de in-
formación provistos por el dane (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas): 1) las proyecciones de la población por ciudad, sexo y tiempo; 2) 
los microdatos de todas las defunciones registradas en Colombia.

El cálculo de las tasas de mortalidad en un tiempo determinado (quinquenio) 
para una categoría específica dada por la combinación de una ciudad, sexo y 
quinquenio de edad se realiza en tres pasos:

Se calcula el promedio anual de la población total en el quinquenio analizado.
Se calcula la cantidad total de defunciones observada en el quinquenio 

analizado.
La tasa de mortalidad central se calcula como la razón entre la cantidad total 

de defunciones y la población promedio.
Este proceso se repite para todos los quinquenios de la muestra (esto es, de 

1985-1990 a 2015-2020) y todas las combinaciones de ciudad, sexo y quinquenio 
de edad.

En la tabla 1 se presenta la tasa de mortalidad promedio por sexo, tiempo 
(en quinquenios) y ciudad. En Bogotá esta tasa es mayor para los hombres en 
la mayoría de los períodos, y decrece a través del tiempo. En Cali también se 
encuentran mayores tasas para los hombres. Sin embargo, tanto para hombres 
como para mujeres se cumple que la tasa de mortalidad aumenta a través del 
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tiempo hasta el año 2005 y después disminuye. En Medellín solo se destaca que 
los hombres mueren con mayor frecuencia que las mujeres, independientemente 
del periodo analizado. No obstante, a diferencia de los casos anteriores, no se 
encuentra una tendencia clara al alza o a la baja a través del tiempo.

Tabla 1. Tasas de mortalidad promedio por quinquenio

Sexo Quinquenio Bogotá, dc Cali Medellín

Hombres [1985,1990) 0.132 0.104 0.027

[1990,1995) 0.146 0.117 0.130

[1995,2000) 0.139 0.132 0.061

[2000,2005) 0.128 0.136 0.114

[2005,2010) 0.115 0.133 0.114

[2010,2015) 0.106 0.122 0.109

[2015,2020) 0.104 0.122 0.142

Mujeres [1985,1990) 0.106 0.083 0.021

[1990,1995) 0.112 0.089 0.089

[1995,2000) 0.105 0.101 0.042

[2000,2005) 0.099 0.100 0.081

[2005,2010) 0.088 0.097 0.079

[2010,2015) 0.082 0.089 0.077

 [2015,2020) 0.080 0.090 0.104

Fuente: Tomado de Meneses et al. (2023). 

Resultados: Modelo de Lee y Carter

En la ilustración 1 se presentan los parámetros estimados del modelo de Lee y 
Carter. En la columna 1 (2) se presentan los coeficientes asociados a los hombres 
(mujeres). En la fila 1 se presenta el índice del nivel general de la mortalidad, 

. Este coeficiente muestra que, en promedio, la mortalidad tiende a bajar en 
Bogotá, en Cali aumentó hasta el año 2005 y después disminuyó, mientras que, en 
Medellín no existe un patrón claro, pues aumenta y sube de manera intermitente.
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Ilustración 1. Parámetros estimados del modelo de Lee y Carter

Fuente: Datos procesados.

En la fila 2 se presenta el parámetro , el cual refleja el nivel promedio 
de la mortalidad para una edad determinada. Este parámetro es relativamente 
alto en la edad 0, debido a las altas tasas de mortalidad de los recién nacidos. 
Posteriormente, cae para una edad de cinco años, y después tiende a aumentar 
de manera persistente, aunque existe un quiebre o una desaceleración en esta 
tendencia para los hombres de las tres ciudades analizadas entre los 20 y 40 años. 
Esta relación positiva entre  y la edad refleja el aumento en la probabilidad 
de morir para una persona cada vez mayor. 

Finalmente, en la fila 3 se presenta el parámetro , el cual mide la sen-
sibilidad de la mortalidad al índice  en un nivel dado de la edad. Este pa-
rámetro es relativamente estable en Bogotá y Medellín, y notablemente volátil 
en la ciudad de Cali.
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Resultados: Perdidas esperadas

A continuación se presentan el valor máximo que pueden tomar las ratios 
 (de ahora en adelante ratios de rentabilidad), para que los seguros sean 

rentables. Estas ratios se presentan por edad y ciudad.

En la tabla 2 se presentan las ratios de rentabilidad para Cali. Se puede 
apreciar que:

Existe una relación negativa entre las ratios de rentabilidad y la edad. Es 
decir, a mayor edad, menor debe ser la diferencia entre el pago del seguro y el 
costo anual de este.

Para un hombre (o mujer) de veinte años, el pago que da el seguro puede 
ser 26 (38) veces mayor que el costo anual de este. Esta razón disminuye a 2.8 y 
5 para hombres y mujeres de 70 años, respectivamente.

La oferta de seguros a mujeres es más rentable debido a su mayor esperanza 
de vida.

Tabla 2. Ratios de rentabilidad - Cali

Sexo | Edad 20 30 40 50 60 70

Hombres 26.11 22.67 17.87 12.20 7.25 3.89

Mujeres 38.12 30.08 22.29 15.14 9.28 5.05

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Meneses et al. (2023).

En la tabla 3 se presentan las ratios de rentabilidad para Bogotá. Basados en 
estos resultados podemos afirmar que:

De nuevo, existe una relación negativa entre las ratios de rentabilidad y la 
edad. Es decir, a mayor edad, menor debe ser la diferencia entre el pago del 
seguro y su costo anual.

Para un hombre (o mujer) de veinte años, el pago que da el seguro puede 
ser 33 (40) veces mayor que el costo anual de este. Esta razón disminuye a 3.8 y 
5, respectivamente, para hombres y mujeres de 70 años.

La oferta de seguros a mujeres es más rentable por su mayor esperanza de vida.
En general, es más rentable ofrecer seguros en Bogotá que en Cali. Esto 

se debe a que la primera es la capital y goza de un mayor nivel de vida, lo cual 
deriva en una mayor esperanza de vida.
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Tabla 3. Ratios de rentabilidad - Bogotá

Sexo | Edad 20 30 40 50 60 70

Hombres 33.19 26.86 20.07 13.23 7.56 3.79

Mujeres 40.96 32.26 23.79 16.03 9.60 4.97

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Meneses et al. (2023).

Finalmente, en la tabla 4 se presentan las ratios de rentabilidad para Me-
dellín. Se infiere que:

De nuevo, existe una relación negativa entre las ratios de rentabilidad y la 
edad. Es decir, a mayor edad, menor debe ser la diferencia entre el pago del 
seguro y el costo anual de este.

Para un hombre (mujer) de 20 años, el pago que da el seguro puede ser 22 (31) 
veces mayor que su costo anual. Esta razón disminuye a 5 y 5.8, respectivamente, 
para hombres y mujeres de 70 años.

La oferta de seguros a mujeres es más rentable por su mayor esperanza de vida.
Es más rentable ofrecer seguros en Bogotá y Cali que en Medellín, de 20 a 

50 años. En el caso de las personas de 20 a 70 años, es más rentable la oferta de 
seguros en Medellín.

Tabla 4. Ratios de rentabilidad - Medellín

Sexo | Edad 20 30 40 50 60 70

Hombres 22.39 20.88 17.39 12.91 8.50 5.02

Mujeres 31.35 26.07 20.53 14.79 9.75 5.80

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Meneses et al (2023).

Conclusiones

El presente texto constituye el inicio de una investigación sobre la rentabilidad 
de los seguros de exequias desde la perspectiva de la oferta. Los resultados pre-
liminares obtenidos indican varios hallazgos clave. En primer lugar, se observa 
que la rentabilidad de los seguros de exequias disminuye rápidamente con la 
edad de los asegurados. Esto se debe a que, a medida que aumenta la edad, la 
probabilidad de fallecimiento se incrementa, lo cual eleva los costos para las 
aseguradoras
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Además, se ha encontrado que, para hombres y mujeres de la misma edad, 
la oferta de seguros es siempre más rentable cuando se dirige a mujeres. Ello se 
explica por la mayor esperanza de vida de las mujeres en comparación con los 
hombres, lo que permite a las aseguradoras recibir primas por un período más 
prolongado antes de tener que realizar un pago. 

En consecuencia, a mayor nivel de desarrollo de la ciudad, mayor es la ren-
tabilidad de los seguros de exequias. Esto se debe a que en las ciudades más 
desarrolladas las condiciones de vida tienden a ser mejores, lo cual se traduce 
en una mayor longevidad de la población asegurada. 

Dada la mayor rentabilidad observada en la oferta de seguros a mujeres, 
es posible que el mercado presente una oferta restringida para los hombres. Se 
recomienda que el Estado estudie esta posibilidad y, en caso de confirmarse, 
cree los incentivos necesarios para revertir este fenómeno y asegurar una oferta 
equitativa de seguros de exequias para ambos sexos. 

Una posible solución para abordar esta problemática es la venta de paquetes 
de seguros que aseguren a un grupo de personas, como familias, de diferente 
edad y sexo. Esta estrategia permitiría diversificar el riesgo, mejoraría la renta-
bilidad para las aseguradoras y ofrecería una cobertura más amplia y accesible 
para los asegurados.

Finalmente, este estudio preliminar subraya la importancia de considerar 
diversos factores al evaluar la rentabilidad de los seguros de exequias, inclu-
yendo la edad, el sexo y el grado de desarrollo de la ciudad. Además, destaca la 
necesidad de políticas públicas y estrategias de mercado que promuevan una 
oferta equilibrada y accesible de estos seguros, garantizando su sostenibilidad 
y beneficio tanto para las empresas aseguradoras como para los asegurados y 
sus familias.

Discusión

La investigación sobre la viabilidad financiera de los seguros de exequias ha 
revelado la importancia de evaluar la rentabilidad considerando la variabilidad 
geográfica y demográfica. Los hallazgos preliminares indican que la rentabilidad 
de estos seguros disminuye con la edad de los asegurados y es mayor en mujeres 
que en hombres, debido a su mayor esperanza de vida. 

Además, las zonas urbanas tienden a mostrar una mayor rentabilidad de-
bida a mejores condiciones de vida. La venta de seguros en paquetes familiares 
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y la segmentación según el tipo de muerte pueden ser estrategias efectivas para 
diversificar riesgos y mejorar la rentabilidad. 

Futuras investigaciones se centrarán en analizar la heterogeneidad de las 
ratios de rentabilidad, subdividiendo por zona rural y urbana, y evaluando di-
ferentes tipos de seguros según la causa de muerte. Este enfoque permitirá una 
gestión de riesgos más precisa y la creación de productos más adaptados a las 
necesidades específicas de diversos segmentos del mercado, lo cual contribuirá 
a la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo del sector de seguros de 
exequias. 

En la investigación futura se planea indagar en la heterogeneidad de las 
ratios de rentabilidad subdivididas por zona rural y urbana, seguros vendidos 
en paquetes y tipos de seguros según el tipo de muerte.
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Resumen

Este trabajo cualitativo descriptivo y explicativo se centra en mostrar la 
influencia positiva que ha tenido la facturación electrónica en México 
respecto de la recaudación tributaria y el combate a la defraudación 
fiscal en conjunto con la digitalización de la economía y el uso de la 
tecnología. Se muestran los avances que se han tenido en estas áreas, 
pero también los retos que surgen y los desafíos que quedan pendientes 
ante un entorno tan cambiante y evolucionado, que podría afectar la 
brecha digital en el campo de las habilidades digitales. Los resultados 
apuntan a que, de momento, la perspectiva institucional se ve bene-
ficiada por contar con herramientas de ayuda a la fiscalización y a la 
reducción del tiempo para descubrir incumplimiento tributario; sin 
embargo, desde la perspectiva ciudadana el tema apunta a desafíos 
importantes respecto de la privacidad de la información y la cibersegu-
ridad, así como de la transgresión de sus derechos como contribuyentes. 

Palabras clave: comprobante fiscal digital por Internet, economía di-
gital, facturación electrónica, sistemas tributarios

Abstract

This descriptive and explanatory qualitative work focuses on showing 
the positive influence that electronic invoicing has had in Mexico with 
respect to tax collection and the fight against tax fraud in conjunction 
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with the digitalization of the economy and the use of technology. It 
shows the progress that has been made in these areas, but also the 
challenges that arise and the challenges that remain in the face of 
such a changing and evolving environment, which could affect the 
digital divide in the field of digital skills. The results point out that 
for the moment, the institutional perspective is benefited by the avail-
ability of tools to help tax auditing and the reduction of time to detect 
tax non-compliance; however, from the citizens’ perspective the issue 
points to important challenges regarding information privacy and cy-
bersecurity, as well as the transgression of their rights as taxpayers. 

Key words: digital tax receipt via Internet, digital economy, electronic 
invoicing, tax systems

Introducción 

Las mejoras en los procesos de gobierno digital, gobierno abierto y de funciones 
de la hacienda pública han generado que con el uso de la tecnología se pueda 
acceder a un entorno de mayor eficiencia y rapidez en los sistemas de comunica-
ción con el ciudadano y transparentar las acciones que se realizan, pero también 
para localizar con mayor precisión, en el caso de la administración tributaria, a 
contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. 

El reto, por tanto, es importante y de gran envergadura para la recaudación 
de tributos y para revisar no solo a quienes somos contribuyentes cautivos, sino 
también a quienes realizan actividades económicas y aún no han sido captados 
por el sistema para ser fiscalizados. Esto ha sido y será un objetivo que tarde o 
temprano la tecnología y sus avances podrán realizar, en tanto lo que hasta el 
día de hoy se ha venido ejecutando ha sido de gran relevancia por la eficiencia 
en la fiscalización de la autoridad fiscal y el hallazgo de contribuyentes morosos 
en cuanto a la presentación de sus declaraciones fiscales. 

Un punto de referencia para esta mejora administrativa y de gestión ha sido 
sin duda la incorporación obligatoria de la facturación electrónica en el sistema 
fiscal mexicano desde 2014, lo cual facilita las operaciones y la comprobación, 
pero también el combate a la evasión y las malas prácticas. Con esta adopción 
obligatoria de la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (cfdi) 
también se realiza una reforma al Código Fiscal de la Federación, para establecer 
un procedimiento de identificación de actos simulados mediante el conocido 
artículo 69-B, con el cual la autoridad trata de cerrar el círculo del fraude fiscal 
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que se venía realizando a través de la facturación electrónica, donde se registra-
ban operaciones inexistentes.

En este trabajo se presenta el camino que ha seguido esta evolución de la 
tecnología en la digitalización de la economía, así como la incorporación de la 
factura electrónica obligatoria en el sistema fiscal mexicano, con el objetivo de 
cerrar frente a la defraudación fiscal y sancionar a los contribuyentes que realicen 
este tipo de operaciones y establecer, precisamente, las implicaciones positivas 
que se han conseguido, pero también los retos que todavía se tienen pendientes.

Finalmente, utilizando datos disponibles se llega a enumerar las implica-
ciones que la facturación electrónica ha generado en nuestro país desde ambos 
enfoques, de la autoridad o gobierno digital y del contribuyente cautivo.

Digitalización de la economía y los sistemas tributarios

A partir de los siglos xviii y xix la humanidad da un giro en tecnología con la 
Revolución industrial, pero es a partir de la segunda mitad del siglo xx cuando 
surge de manera preponderante la Revolución Informática, considerada como la 
tercera revolución industrial, periodo en el cual se manifiesta una explosión de 
conocimientos cibernéticos. De acuerdo con el pensamiento del filósofo Lang-
don Winner, un destacado portavoz moderno de Cambridge, Massachusetts, “la 
tecnología es autónoma, que cambia de acuerdo con sus necesidades y no con 
las necesidades que marca la humanidad” (Winner, 1977; Bassalla, 2011). Con lo 
anterior queda de manifiesto que la nueva manera de procesar la información 
rompe con esquemas tradicionales y empieza a considerar otro tipo de necesidades 
para conformar dicha información del mundo actual. Se empieza a visualizar 
la nueva era digital en lugar de la analógica, y se da paso a la tecnología en su 
actuar con nuevos modelos de negocios económicos y con nuevas formas de 
organización y comunicación.

En los inicios del siglo xxi, época que se ha considerado como la Cuarta 
Revolución Industrial, si bien el concepto de digitalización ya había hecho su 
aparición, es en ella cuando aparece como un elemento indispensable en cualquier 
empresa, tanto de servicios como de tipo fabril y, aún más, inclusive en el ámbito 
educacional. En primer término, la digitalización conlleva la elaboración de do-
cumentos y, en segundo lugar, el espacio de guardado para todos ellos necesita 
de otro elemento importante. Cada vez ambos elementos han ido en aumento, 
y ello crea la imperiosa necesidad de contar con un lugar más apropiado para 
tener no solo dónde guardar dicha información, sino también cómo procesarla 
de manera cada vez más rápida. Ya se ha dicho, tenemos nuevas necesidades, 
las cuales hay que ir modificando para que todo sea más eficiente.
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Ahora bien, es conveniente dejar en claro el concepto de “digitalización” 
desde su más simple conceptualización, por lo que partiremos de lo señalado 
por la Real Academia Española, que la define de la manera siguiente: “Expresar 
datos en forma digital” (rae, 2001). Ya en un concepto más amplio, se puede 
señalar que se considera como el escaneo de documentos de papel con carácter 
importante para guardarlos en un espacio llamado nube. El hecho de digitalizar 
información parte del supuesto de capturar para almacenar imágenes de tipo 
electrónico, lo cual debe ser por medio de un escáner o de una cámara digital.

Pero esta digitalización solo es posible si se sigue un orden, ya que se debe 
resaltar que toda la información que se ha creado está debidamente estructurada 
por seres humanos; por lo tanto, deben seguir un control lógico para su integra-
ción. Hay que recordar que la sociedad procesaba su información de carácter 
analógica, y con la digitalización se dio paso a una sociedad digital, donde existen 
desde nuevas estructuras para organizar y procesar la información hasta nuevos 
modelos de negocios (Vázquez, 2022).

Todas las empresas, tanto industriales o comerciales como de servicios, al 
ingresar en la era de la digitalización han provocado cambios estructurales en 
sus procesos no solo en el aspecto de comunicación, sino también en velocidad 
y, derivados de dichos cambios, han logrado beneficios entre los que podemos 
citar como puntos clave para marcar la disrupción digital los siguientes:

• Mejora de las comunicaciones, tanto personales como empresariales.
• Potencialización en las fases de procesamiento.
• Capacidad y velocidad para almacenar la información.
• Avances en la movilización y en el acceso de la información en sus diferentes 

puntos.
• Óptima capacidad de respuesta hacia el cliente.

Con esto, el uso de las tecnologías ha impactado positivamente en el desa-
rrollo de la innovación y en el crecimiento económico, al promover fuentes de 
empleo cuya eficiencia va en aumento día a día, y logra eficientar en cuestión 
de un servicio o la creación de un producto que sea innovador.

Unido a lo ya expuesto, surge la necesidad de vincular la transformación 
digitalizada con las mejoras continuas que se van incorporando al ámbito eco-
nómico. Todo lo anterior ha logrado cumplir con un nuevo concepto llamado 
“disrupción digital”. Partiendo del concepto de disrupción se rompe con las 
normas establecidas, se ve que, en el aspecto digital, se puede tomar en conside-
ración que dicha transformación digital, puede en primera instancia, provocar 
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cambios, es decir, un choque disruptivo, los cuales, posteriormente deben ser 
modificados para una mayor eficiencia en todas las actividades económicas de 
la empresa así como de comunicación interpersonal, que buscan cumplir con 
los objetivos previamente establecidos.

La digitalización no solo ha favorecido a las empresas, sino también, en mayor 
medida, al sistema tributario, que es el que ha obtenido mayores beneficios. A 
partir del año 2006, el sistema tributario mexicano entró de lleno en la digita-
lización mediante el procesamiento de la información que los contribuyentes 
tuvieron que descargar. Entre sus beneficios se debe señalar, en primer término, 
que, al mejorar la simplificación para la captura y el procesamiento de datos 
fiscales o contables, se ha podido estructurar una base de datos más completa, 
por lo que, sumado a lo anterior, el cumplimiento de obligaciones fiscales se ha 
incrementado considerablemente. En segundo término, con dicha base de datos, 
el análisis para el cumplimiento en sus obligaciones de los contribuyentes ha sido 
más oportuna y correcta. Así, pues, no solo es la obtención de la información, 
sino también la forma autónoma como se procesa y analiza todo lo que reciben 
las instituciones fiscales. 

Ahora bien, por parte de la autoridad fiscal se ha tenido que proteger todo el 
compendio de archivos creados, por lo que también los ha obligado a formular 
programas digitalizados que cumplan con la llamada ciberseguridad máxima 
para su manejo y control.

Por otra parte, se puede destacar que la digitalización de la economía tam-
bién conlleva ciertos elementos negativos en cuanto a su utilización. En primer 
lugar, la llamada brecha digital, llamada así por ser ese abismo social que separa 
a quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) de aquellos que no lo tienen. Debido a lo anterior, no es posible que una 
empresa carente de tic subsista en igualdad de condiciones en sus actividades 
cotidianas. Por otro lado, la venta de los datos de usuarios favorece no solo el no 
contar con privacidad, sino también que sean utilizados por personas integrantes 
de la delincuencia organizada, se puede ver que esta situación constituye una 
gran amenaza para los usuarios digitales. Finalmente, un punto discutible es la 
renuencia de los mismos empresarios a cambiar sus modelos anteriores por uno 
nuevo donde la tecnología digital sea uno de los principales actores.

La digitalización en otros países puede ser considerada la vanguardia con 
respecto a México, ya que, si bien el país no se encuentra tan rezagado, quedan 
pendientes de afinar los aspectos de control y uso de la información. A escala 
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mundial, con un impacto esperado del 14% del pib mundial, se espera que la 
digitalización, apoyada en la inteligencia artificial ayude a la transformación de 
estrategias y de modelos operativos de compañías en lo que respecta a sus mo-
delos de su productividad como un impacto al inicio de su aplicación (Vázquez 
y Náñez, 2022, pp. 146-147).

Algunos ejemplos a considerar de los beneficios de la digitalización para la 
fiscalización en primer lugar se puede mencionar a Estados Unidos de Norteamé-
rica, país donde la digitalización se encuentra a la vanguardia y por consiguiente 
su utilización en su sistema tributario se ha fortalecido al contar con un sistema 
eficiente donde la información fluye de manera transparente para así poder 
determinar correctamente los impuestos. Su oficina central, Internal Revenue 
Service (irs, su sigla en inglés), maneja la presentación de su información en 
formatos electrónicos, lo que ayuda en gran medida a la fiscalización.

En segundo lugar, Inglaterra ha apostado a la digitalización a través de su 
unidad fiscalizadora, conocida como hm Revenue and Customs (hmrc), cuyo sitio 
web oficial proporciona información sobre el programa Marketing Tax Digital, 
el cual, junto con otros proyectos formulados digitalmente, ofrece apoyo para 
mejorar la fiscalización del país. Finalmente, España, cuya agencia fiscalizadora, 
Agencia Tributaria Española (aeat), mediante su sitio web, cuenta con plata-
formas digitales donde su programa de entorno digitalizado, conocido como 
Sistema de Información Inmediata (siis), da la información suficiente y eficaz 
para el correcto cumplimiento de sus impuestos.

Con lo anterior se deja en claro, que la digitalización, programada ade-
cuadamente, propicia información transparente que apoya no solo el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, sino 
también de una manera legal y equitativa, contribuye a que se cuente el prin-
cipio fundamental de todo gobierno de ser claro en la rendición de cuentas y 
transparente como ente al servicio del pueblo.

Contexto histórico de la facturación electrónica

En los últimos diez años, el uso del papel se ha visto sustituido por la elabora-
ción del documento digital identificado como factura electrónica, documento 
que avala una operación comercial y que ha evolucionado de acuerdo con los 
lineamientos o requerimientos que establecen las autoridades fiscales o guberna-
mentales de cualquier país, con la finalidad de tener mayor control y visibilidad 
de los contribuyentes para su gestión. 
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Se puede decir que la factura es un documento digital y legal que avala una 
operación mercantil entre dos partes, la que ofrece el servicio o producto y la que 
lo recibe o solicita, e identifica en ella los productos o servicios adquiridos, así 
como los impuestos que estos causan según el bien o el servicio que se otorgue, 
sin dejar de marcar que no por ser digital no se generan obligaciones por el que 
la emite, así como derechos por el que la solicita (Quipu, 2024).

Los componentes de la factura electrónica se identifican de la misma manera 
que los de la factura en papel; esto es, detallan la transacción, los productos o 
servicios otorgados, el precio, los impuestos causados y los datos del emisor y 
receptor, tales como nombre, domicilio, número del Registro Federal de Con-
tribuyentes (rfc), entre otros. 

La factura electrónica es actualmente una obligación formal para todas las 
empresas, como lo es registrarla en sus sistemas contables, y debe cumplir con 
los requisitos que marca la ley. Ha sido uno de los desarrollos más significati-
vos en la gestión fiscal y comercial en México en las últimas décadas. Desde su 
introducción en el año 2004 ha experimentado una evolución trascendental, 
pasando de ser una opción voluntaria a ser un requisito obligatorio para todas 
las transacciones comerciales (La factura electrónica en México Edicom Mx, s/f ).

La factura electrónica se conoce en México como comprobante fiscal digital 
por Internet (cfdi), y se emite a través de la página del Sistema de Administración 
tributaria (sat) conjuntamente con un xml, o también mediante un proveedor 
autorizado por el propio sat. 

La adopción de la facturación electrónica en México se inició en 2004, con la 
introducción del comprobante fiscal digital cfd, el cual se dirigía principalmente 
a grandes contribuyentes. A partir del año 2005 cambió el nombre y se conoció 
como facturación a través de terceros. La segunda versión del comprobante fiscal 
digital (cfd) fue en el año 2010, mediante una campaña intensa para reforzar 
el uso de la factura electrónica y dando ingreso a los primeros proveedores au-
torizados de certificación que proporcionaban este servicio. En 2011, el uso de 
la factura electrónica se enfoca en ciertos contribuyentes, en dependencia su 
régimen fiscal, y aún puede generar, conjuntamente con la electrónica, las fac-
turas de papel a todos los que quedaron excluidos por el sat (Munuzuri, 2013).

Para el año 2012 a México lo reconocen internacionalmente como líder en 
factura electrónica, ya que se anunciaba el término final para el uso de la factura 
en papel y se incorporaría a un sistema totalmente digital. México y Chile fueron 
los primeros países en implementar la también llamada e-Factura en América 
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Latina y El Caribe hace más de una década. Perú, en el año 2022, la enunció como 
una obligatoriedad (Evolución de la factura electrónica en América Latina, s/f ).

El año en que aparece el actual cfdi es 2014, cuando la obligatoriedad del 
uso del comprobante digital no da más excepciones a los contribuyentes, y se 
obliga a todos a emitirlos, así como se da la primera prueba de otro documento 
digital para los recibos de nómina, considerado como un cfdi. Este aconteci-
miento permite pasar de la factura física o en papel a la digital, conservando su 
mismo valor legal, pero con elementos de autenticidad generados a partir de 
certificados digitales y que se representan mediante una cadena original y un 
sello digital, que lo identifican como único (Vera Contreras, 2012, 12). 

Así también la representación de la factura electrónica, puede ser en ver-
sión xml o pdf para la representación impresa, pero para el sat el formato que 
identifica una factura electrónica es el xml (Extensible Markup Language, su 
sigla en inglés), que es un conjunto de caracteres que validan la autenticidad de 
la transacción que se realiza. 

A partir del año 2014 las versiones de los cfdi se han dado para mejorar el 
contenido y la estructura de los mismos, pasando por la versión 3.2, 3.3 y la que 
actualmente se utiliza, la 4.0. En el año 2022 se anexan nuevas versiones para la 
elaboración de retenciones e información de pagos (2.0), la carta porte (2.0) y el 
complemento de pago (2.0) (May Access, 2021).

Por ser un medio de control fiscal, se generan beneficios tales como el pago 
de los impuestos de manera correcta y oportuna, y se combate la evasión fiscal, 
el fraude y la eficiencia en los procesos de revisión por parte de las autoridades. 
Igualmente, no se puede dejar de lado que la factura electrónica genera bene-
ficios a la entidad, tales como ahorro en el gasto de papelería, facilidad en los 
procesos de revisión de facturación, menos espacios para almacenar documentos, 
mejora de la eficiencia y reducción de costos, minimización de errores, escasa 
probabilidad de falsificación o alteración de los datos, y agilidad en la obtención 
de información cuando se necesita (Quipu, 2024).

Se puede considerar que la facturación electrónica es importante en la eco-
nomía digital, ya que ha transformado la manera de operar tanto en las empresas 
como en los sistemas gubernamentales; estos puntos significativos se pueden 
considerar como: 

a. La reducción del costo, ya que, al eliminar el uso de papel se reduce el costo 
administrativo relacionado con la impresión, el almacenamiento y el control 
de la emisión de facturas. 
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b. La rapidez de los procesos de control por la emisión de las facturas electró-
nicas, ya que se puede identificar a través del uso de software especializados 
en el área de ventas, de manera rápida y sin errores, los clientes morosos en 
los pagos de facturas, así como se puede identificar los que en un tiempo 
estimado no han movido su cuenta para iniciar procesos de recuperación 
de cartera vencida o demandas mercantiles. 

c. El proceso de digitalización y automatización en la generación de facturas 
origina un mínimo de errores humanos, debido a que es precisa y exacta 
(Limac, 2023).

Se puede observar que la facturación electrónica tiene un impacto econó-
mico y fiscal, ya que a las entidades gubernamentales las ayuda a generar una 
recaudación fiscal más eficiente, pues, al proporcionar un documento digital, 
la autoridad tiene datos más precisos y en tiempo real sobre las transacciones 
comerciales entre los contribuyentes (La factura electrónica en México Edicom 
Mx, s/f ). 

De igual manera, se fomenta la conciencia del contribuyente de que debe 
formalizar su actividad comercial, ya que es un documento base para moverse 
entre el sistema económico y acceder a beneficios fiscales, pero principalmente 
se puede decir que el objetivo por el que se implementó el documento digital es 
el combate a la evasión fiscal, ya que la posibilidad de alterar la información o 
eludir responsabilidades es más complicada, por ser un documento autorizado 
para su emisión por el propio sistema fiscal (García, 2019).

Marco legal y normativo de la facturación electrónica 

La emisión de facturas, o cfdi, es una obligación tributaria tanto para personas 
físicas como para las personas morales, precisamente por ser una de las formas 
de comprobación de las transacciones o actividades que se van realizando y 
porque constituyen una parte de la contabilidad y la información fiscal de los 
contribuyentes. 

En materia del Código Fiscal de la Federación (cff), el artículo 27 establece 
precisamente que, en materia del Registro Federal de Contribuyentes, las per-
sonas físicas y morales deberán dar cumplimiento a lo que indica el apartado 
B de ese artículo siempre que estén obligados a expedir comprobantes fiscales 
digitales por Internet por los actos o actividades que realicen y por los ingresos 
que perciban.
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Por ello, se debe solicitar el certificado de firma electrónica, fundamental 
para poder solicitar a su vez los certificados digitales ante el sat.

El artículo 29 del cff, a la letra, dice: 

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fisca-
les por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por 
las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos 
mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce 
temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de 
comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido 
contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. 
Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o 
cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital 
por Internet que ampare la operación.

Aunque el artículo 29 del cff establece que el cfdi se realizará desde la pá-
gina de Internet del sat, lo cierto es que, mediante reglas de carácter general, el 
sat permite que el contribuyente, por medios propios y mediante proveedores 
de facturación electrónica autorizados, emitan estas facturas electrónicas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29-bis del mismo ordenamiento.

Para poder emitir cfdi, se requiere que el contribuyente tenga, como se decía, 
un certificado de firma electrónica, para estar en posibilidades de solicitar y obtener 
el certificado para el uso de los sellos digitales, lo cual se podrá solicitar para un 
establecimiento o varios, o un certificado de sello digital para cada establecimiento 
o sucursal, en dependencia de la organización fiscal del contribuyente.

Los tipos de cfdi que se pueden emitir son:

cfdi de ingreso
cfdi de egreso
cfdi de pago
cfdi de traslado
cfdi de nómina
cfdi de retenciones e información de pagos (opción aplicable para bancos o personas 

morales que deban informar sobre retenciones de impuestos)

En el anexo 20, emitido por el sat (Servicio de Administración Tributaria, 
2023), se establecen los requisitos que deben cumplir los cfdi que se emitan.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (lisr), los comprobantes 
fiscales que pueden emitirse de tipo ingreso, tanto para personas físicas como 
para morales son: 
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Prestación de servicios
Arrendamiento
Honorarios
Donativos
Enajenación de bienes y mercancías (incluye comercio exterior)

Para el caso de la emisión de comprobantes de egreso, la lisr, en su artículo 
25, fracción i, establece que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 
relacionadas con devoluciones que se reciba, descuentos, o bonificaciones que 
se realicen en el ejercicio y que tengan como base un cfdi de tipo ingreso o 
factura de venta, por lo que el uso de este cfdi fiscalmente es una deducción, 
no una disminución de ingresos. También este tipo de comprobantes fiscales 
se utiliza para la aplicación de anticipos y se identifica como tipo E; entre ellos 
se encuentran: 

Descuentos en ventas
Devolución de mercancías
Anular de manera total un cfdi de ingreso
Bonificaciones

El cfdi que se emita puede ser de tipo pago en una sola exhibición (pue), 
cuando el pago de la factura se realice de forma inmediata, o con método de pago 
en parcialidades o diferido (ppd), lo cual implica que el pago no se realiza en el 
momento de la venta sino tiene un plazo establecido o autorizado previamente 
con el proveedor o cliente; por ello la forma de pago debe ser “por definir”.

El comprobante de tipo pago (P) es el documento donde se especifica la forma 
en que el cfdi expedido por ppd fue pagado y la fecha, o el tipo de parcialidad 
que se está pagado, así como el saldo insoluto restante.

Los comprobantes de tipo traslado (T) son aquellos cfdi expedidos por el 
propio contribuyente cuando realiza el transporte o traslado de mercancías de 
los cuales son propietarios y de los cuales no se recibe ingreso por dicho movi-
miento, lo cual respalda el transporte de punto a punto (Servicio de Adminis-
tración Tributaria, n/d).

Es importante recordar que, desde junio de 2021, se incorpora a la legislación 
fiscal el uso voluntario del complemento Carta Porte por las mercancías que 
se trasladen y de las cuales se requería acreditar su legal estancia y/o tenencia 
en el país en su trayecto o traslado y del cual se debía acompañar el archivo 
digital o la representación impresa. A partir de enero de 2022 se incorpora la 
obligatoriedad de su expedición y la “información que se debía registrar en el 
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complemento Carta Porte dependiendo de los sujetos que intervengan en la 
operación, el medio de transporte y el tipo de cfdi (ingreso o traslado)” (Servicio 
de Administración Tributaria, n/d).

Para el caso de los cfdi de nómina, el artículo 94 de la lisr, los patrones que 
tengan a su cargo empleados o trabajadores deberán expedir un comprobante 
fiscal de nómina donde se especifique la actividad laboral que desempeñan, 
indicando las prestaciones y deducciones que les aplican.

Por último, en lo que respecta a los cfdi de retenciones e información de 
pagos, estos normalmente son expedidos por instituciones financieras o personas 
morales que tienen la obligación de informar sobre las retenciones de impuestos 
que hayan realizado, e inclusive los pagos realizados a residentes en el extranjero.

Las sanciones que el cff establece para quienes no emitan los cfdi, estando 
obligados a ello, van desde $19,700.00 a $112,650.00. En caso de reincidencia, 
las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el 
establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días; para de-
terminar dicho plazo, se toma en consideración lo previsto por el artículo 75 de 
este Código.

Las multas económicas, de acuerdo con los artículos 83, fracc. vii, y 84, fracc. 
iv de cff., van de $1,910.00 a $3,800.00, tratándose de contribuyentes que tribu-
ten conforme al Título iv, Capítulo ii, Sección ii de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. En caso de reincidencia, adicionalmente las autoridades fiscales podrán 
aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso anterior.

De $19,050.00 a $108,870.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con 
la autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 
79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 31 y 114 del Reglamento 
de dicha Ley, según corresponda. En caso de reincidencia, además se revoca la 
autorización para recibir donativos deducibles.

De $450.00 a $670.00, por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente 
con los complementos que se determinen mediante las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Metodología

Esta investigación se realiza con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y 
explicativo, conforme a lo que viene a representar el fenómeno de la digitaliza-
ción de la economía y la obligación de la facturación electrónica en el Servicio 
de Administración Tributaria (sat).
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Para este análisis se utilizan los datos existentes en la base de datos del sat, 
en su módulo de datos abiertos, sección Facturación y e.firma, contribuyentes 
publicados y acciones contra la delincuencia, y el apartado referente a recau-
dación de ingresos tributarios del Gobierno Federal. 

Para los datos de Facturación e. firma se tomaron las series de Número de 
Comprobantes. En la parte de contribuyentes publicados y acciones contra la 
delincuencia se trabajaron las series de los artículos 69 y 69-B de cff. Finalmente, 
se descargó la serie de recaudación de ingresos tributarios totales, desde 2014 
a mayo de 2024.

Resultados

Del análisis de la información disponible en sat, se llega a los siguientes resultados:
Mejora de la eficiencia administrativa y de fiscalización.
Los beneficios que ha implicado la incorporación de la facturación electró-

nica por parte del sat son de gran alcance. En principio se puede mencionar la 
obtención de la información que se está realizando en tiempo real, mediante 
los distintos tipos de cfdi analizados en la sección 3 de este documento y que 
le proveen al sat datos de calidad para determinar presuntivamente la utilidad 
de los contribuyentes y cotejar mediante compulsas, con el fin de fiscalizar de 
una mejor manera el comportamiento fiscal, y también la vigilancia de opera-
ciones y de presentación de declaraciones. Esto permite que se tenga precargada 
y prellenada información de ingresos y de gastos para personas tanto físicas 
como morales.

El beneficio para el contribuyente estriba en que con estos avances tecno-
lógicos pueden también revisar y consultar en tiempo real los cfdi emitidos y 
los recibidos y llevar mejores controles administrativos para presentar su infor-
mación fiscal.

En resumen, estos beneficios (Quipu, 2023) pueden resumirse en:
a. El ahorro de tiempo y esfuerzo para su generación.
b. La reducción de costos en la elaboración de una factura, el costo-benefi-

cio ha sido recibido con gran beneplácito por los contribuyentes, ya que el 
uso de papel representaba un costo administrativo muy alto, y disminuye 
considerablemente con el uso de softwares que ofrecen los proveedores 
autorizados para la emisión de dichas facturas.

c. El uso de espacios para archivo, control y manejo de los documentos.
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d. La reducción de errores humanos con el uso de herramientas predictivas 
para su realización o información precargada por la propia autoridad. 

e. La generación de bases de impuestos confiables y completos para el pago 
de los impuestos correspondientes en tiempo y forma según indican las 
autoridades fiscales.

f. El envío de facturas al instante a los clientes.

Crecimiento de la digitalización de las operaciones fiscales

Las operaciones por medios digitales han crecido de una forma sostenible y 
mantenida desde su incorporación en 2005 y hasta la actualidad. En la figura 
1 se puede ver el total de comprobantes fiscales emitidos por año; resaltando 
que ni la pandemia frenó este crecimiento, solo tuvo un ligero descenso, como 
proceso natural por la desaceleración de la economía, pero no representó una 
dramática bajada, sino se repuso y continuó su ascenso. 

Para mayo de 2024 se tienen más de cuatro mil millones de cfdi emitidos, 
lo cual representa en términos porcentuales para el mismo periodo de 2023 un 
incremento del 7%.

Figura 1. Total de comprobantes emitidos por año

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.
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Combate a la delincuencia

La mesa de combate contra la delincuencia implementada por el sat ha sido tan 
efectiva y, si se puede decir, tan intrusiva, que puede considerarse como una de 
las estrategias instauradas que transgreden los derechos de los contribuyentes, 
al determinar presuntivamente la inexistencia de operaciones amparadas en 
los cfdi de los contribuyentes y llevarlos a la lista de lo que se conoce, según el 
artículo 69-B, como contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes 
o efos y dejar en sus manos el desvirtuar, en su caso, los hechos señalados por 
la autoridad fiscal, para en caso contrario se acepta el supuesto.

Por esta situación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha dis-
puesto la figura del Ombudsperson fiscal, quien, además de contribuir a la cultura 
tributaria de los contribuyentes, asesora y defiende los derechos transgredidos 
de quienes se sienten agraviados por los actos de la autoridad fiscal en su contra 
(prodecon, 2020). A la fecha, las entidades federativas que más procedimientos 
tienen conforme al artículo 69 de cff se pueden ver en la figura 2; sobresale que 
la Ciudad de México integra la mayor cantidad, con 83,491, seguido de México, 
con 42,818, Nuevo León, con 25,282, y Jalisco, con 20,964.

En la figura 3 se puede apreciar la lista de contribuyentes que el sat ha de-
terminado en calidad de definitivos respecto del procedimiento establecido en 
el artículo 69-B de cff. En esta figura se puede ver el periodo que va de 2017 a 
2019, en que se concentra el mayor número de contribuyentes publicados en la 
lista; el mayor en 2018, con 2,896 contribuyentes, seguido del año 2017, con 2,244, 
y finalmente el año 2019, con 2,235. Después de esa fecha, en 2020 se observa un 
descenso a 954 contribuyentes. Si se analiza con mayor detalle la información, 
y en comparación con 2021, cuando vuelve a haber un incremento, la pandemia 
de covid-19 sufrida en esos años pudo haber detenido tanto el procedimiento del 
sat como las operaciones realizadas por los contribuyentes, ante el escenario 
perturbador generado por la crisis sanitaria, pues después de ese periodo, la 
actividad de hallazgo y publicación ha sido muy baja.
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Figura 2. Contribuyentes en firme según artículo 69 de cff

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.

Figura 3. Contribuyentes artículo 69-b por año de publicación dof definitivos

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.
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Incremento en la recaudación tributaria

La recaudación tributaria ha tenido un comportamiento constante al alza, toda 
vez que, desde la incorporación de la facturación electrónica como obligatoria en 
2014, y a la par de varias reformas tributarias, los ingresos tributarios totales han 
tenido un aumento consistente. Para el periodo de pandemia (figura 4) se hubiera 
esperado una afectación importante; sin embargo, no fue así, el crecimiento de 
la recaudación de 2019 a 2020 fue del 4%, pero de 2020 a 2021 se alcanzó una 
recaudación superior en 7 puntos porcentuales, lo cual es de resaltar. 

Figura 4. Ingresos tributarios totales (2014-mayo 2024)

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.

Retos y desafíos ante la digitalización

Uno de los principales desafíos que se pueden asociar a la facturación electrónica 
es la brecha digital aún existente entre la población mexicana y la adaptación 
de los contribuyentes a las tecnologías, como consecuencia de que en algunas 
empresas sus empleados encargados de los departamentos de ventas tienen 
una edad promedio entre 30 o 40 años, con una antigüedad de más de diez 
años laborando, pero con una deficiencia muy alta en el uso de las tecnológi-
cas, por lo que se han tenido que adaptar a estos cambios tecnológicos que en 
ocasiones generan un choque de paradigmas entre el antes y el después del uso 
herramientas tecnológicas. 

Estudios como el de Maimone Celorio (2023) aseveran que el 75% de la po-
blación tiene acceso a Internet, y el 78% de los mexicanos mayores de seis años 
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tiene un aparato celular; sin embargo, la tercera parte de esta población utiliza 
una computadora de escritorio o portátil. 

Precisamente de aquí se desprende otro gran desafío a que se enfrentan las 
entidades: contar con la tecnología suficiente para generar una factura elec-
trónica, pues se debe adquirir el equipo de cómputo, con capacidad suficiente 
para soportar programas y softwares especializados. Una vez que se cuenta con 
el equipo adecuado, es recomendable contratar los servicios de un proveedor 
que cuente con autorización de las autoridades fiscales para generar una factura 
electrónica. Es importante considerar que cada proveedor autorizado ofrece 
su propio sistema, servicio y costos según lo que ofrece. Una vez contratado el 
servicio se inicia la adaptación y el aprendizaje del uso de la plataforma para 
alimentarla con datos propios, del cliente, de productos, así como las tasas de 
impuestos y correos, para al final poder generar el documento electrónico lla-
mado factura electrónica. 

Como complemento al punto anterior, es importante marcar como desafío 
ligado al uso de sistemas tecnológico la contratación de un sistema de Internet 
confiable y con velocidad suficiente para no quedarse a la mitad de un proce-
dimiento de facturación, ya que se puede generar duplicidad de facturas en los 
sistemas fiscales, pérdidas de folios con el proveedor, o la pérdida, el daño o la 
alteración de los datos o montos en las bases de datos del proveedor. 

No hay que dejar de lado una situación importante, que es el conocimiento 
digital en el uso de herramientas tecnológicas, pues también se convierte en un 
gran desafío, sumado al cumplimiento de las leyes y regulaciones que están en 
constante cambio, por lo que es en ocasiones difícil estar al día con las actualiza-
ciones que publica la autoridad fiscal, sobre todo para evitar sanciones, las cuales 
pueden ser muy onerosas, por lo que será importante conseguir asesoramiento 
contable y legal, lo cual se convierte en un costo extra para la entidad (sat, 2017).

Por último, el tema de la ciberseguridad no es menos importante, pues los 
fraudes cibernéticos financieros, la suplantación de identidad, la privacidad 
de los datos y su uso indebido, entre otros problemas, aún tienen importan-
tes retos que atenderse por parte de la autoridad fiscal y del gobierno, pues el 
uso ético de la información debería contar con un protocolo establecido y de  
conocimiento general.
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Conclusiones

Como consecuencia de la evolución tecnológica, el mundo está cambiando y 
teniendo avances importantes en la forma de hacer negocios, en la digitalización 
de sus procesos, en la rapidez en sus transacciones y en la identificación de ope-
raciones gracias a la inteligencia artificial. México no se ha quedado rezagado 
ante esta evolución, pese a que aún se tienen áreas de oportunidad en cuanto 
al acceso de la población a los servicios de Internet y al manejo de tecnología y 
bases de datos. Gracias a la digitalización de la economía, el país se encuentra 
en una etapa cambiante en todos sus aspectos, tanto económicos como sociales 
y culturales. Si bien el uso de la tecnología, de manera general, ha impactado 
exponencialmente en distintas áreas de la ciencia, en el sat, específicamente en 
el área de fiscalización, es donde se han dado infinidad de cambios. La utilización 
de tecnologías digitalizadas ha propiciado que dichos cambios sean en beneficio 
de ambos actores (contribuyentes y autoridad), con la única consigna de mejora. 

Tratándose específicamente de la facturación electrónica, esta se ha conver-
tido en un elemento clave por su utilización, ya que, además de crear confianza 
cuando se emite dicho documento, lleva a un registro correcto que a su vez sirve 
de base para el correcto cálculo de los impuestos. Así también, la principal utili-
dad de la facturación electrónica ha sido, para la autoridad fiscal, la fiscalización 
y la identificación de operaciones simuladas por parte de los contribuyentes.

Ahora bien, si uno de los principales retos en la adaptación de la tecnología 
digital a través de la facturación electrónica, el hecho de que salte a la vista la 
gran utilidad que proporciona su elaboración y manejo administrativo, hace 
que la autoridad fiscal cada día se acerque más a uno de sus principales objeti-
vos: crear canales adecuados y amigables para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes.

Por ello, aún queda pendiente implementar por parte del gobierno la estra-
tegia de alfabetización digital de la población que se encuentra en un rezago de 
oportunidades tanto de acceso, como de incremento de las habilidades digitales, 
y de infraestructura necesaria para acceder a estos avances.
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La inteligencia artificial en la optimización  
de estructura financiera en la biotecnología

naiMa díaz castro
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Resumen

La Biotecnología como ciencia moderna requiere una estructura fi-
nanciera óptima que garantice la toma de decisiones partiendo de la 
información brindada. Por ello esta investigación se propone como 
objetivo implementar la inteligencia artificial desde el diseño de una 
web para optimizar la estructura financiera en la Biotecnología. En 
el cual se fundamentan los aspectos teóricos - conceptuales relacio-
nados con la inteligencia artificial y los instrumentos financieros. Se 
diagnostica todo lo relacionado con estructura financiera desarrollada 
en el centro objeto de la investigación y la propuesta de la inteligen-
cia de negocio e inteligencia artificial. En la investigación se utilizan 
métodos teóricos (análisis-síntesis, inducción-deducción) y empíricos 
(entrevistas y análisis de documentos).Como vía para implementar la 
inteligencia artificial se elabora una web basada en una metodología 
explicativa y descriptiva que facilita el procesamiento de la información 
permita el análisis, para su posterior validación y para los directivos 
estar en condiciones de tomar decisiones gerenciales que permitan 
perfeccionar la estructura financiera en el área abordada.

Palabras clave: estructura financiera, biotecnología, inteligencia arti-
ficial, salario, razones financieras

Abstract

Biotechnology as a modern science requires an optimal financial struc-
ture that guarentees decision-making based on the information provid-
ed. Therefore, the objective of this research is to implement artificial 
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intelligence with the desing of web to optimize the financial structure 
in Biotechnology .On which the theoretical-conceptual aspects related 
to artificial intelligence and financial structure developed in the center 
under investigation and the proposal for business intelligence are di-
agnosed. The research uses theoretical methods (analysis-deduction) 
and empirical methods (interviews and document analysis). As a way 
to implement artificial intelligence, a website is developed based on an 
explanatory and descriptive methodology that facilitates the processing 
of information. Allows analysis, for subsequent validation and being 
in a position for manager to make managerial decisions thatallows 
perfecting the financial structure in the addressed area.

Keywords: financial structure, biotechnology, artificial intelligence, 
salary, financial ratios

Introducción

En el presente, la sostenibilidad garante de una productividad y evolución econó-
mica-financiera es un eslabón definitorio para el mundo empresarial. La covid-19 
dejó al planeta nuevos retos a enfrentar, no solo en el plano de la salud, también 
en la recuperación financiera de la sociedad, lo que ha llevado a un análisis más 
exhaustivo de los directivos para la toma de decisiones.

El sector biotecnológico ha sido uno de los más retados en la actualidad. 
Por las características inherentes a sus ramas, está imbuido de todo el proceso 
evolutivo de gestión informativa. Transforma su sistema contable-financiero se-
gún las modificaciones económicas imperantes, para brindar información acer-
tada y confiable para la toma de decisiones. El soporte tecnológico emergente, 
inteligencia artificial, es una herramienta facilitadora de esta transformación. 

Una situación financiera sana y estable es uno de los retos de los adminis-
trativos de todo negocio. El mundo moderno mueve volúmenes de datos finan-
cieros que exigen análisis más precisos que permitan decisiones oportunas con 
mediatez o inmediatez.

El conocimiento de la solvencia, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, 
las provisiones sobre créditos, entre otros elementos, son razones financieras que 
sostienen la salud del negocio en este aspecto. Toda partida que ejerza impacto 
en alguna de ellas requiere supervisión constante. Las cuentas por pagar por 
concepto de salario repercuten decisivamente en la solvencia y la liquidez de 
todo ente económico.
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Una determinación errónea de las cuentas por pagar lleva a un desequili-
brio financiero y la a toma indebida de una decisión administrativa. Basar el 
cálculo salarial en porcentajes, cuando lo establecido es por horas, además de 
restar credibilidad al registro contable que enmascara la productividad y genera 
desviaciones desfavorables en el nivel empresarial, y afectaciones salariales al 
trabajador, por impago de tiempo real trabajado o por pago indebido de tiempo 
no trabajado. 

La existencia de mecanismos reguladores del tiempo trabajado genera in-
formaciones detalladas y es engorroso, con los métodos tradicionales, resumir y 
determinar con exactitud las horas empleadas en cada actividad, más cuando se 
refiere a las actividades biotecnológicas, productiva o de desarrollo e investigación 
científica. Por ello que el método tradicional propone la determinación de un 
coeficiente o porcentaje para asignar valor al tiempo empleado en una tarea dada.

Este coeficiente o porcentaje tendría un efecto favorable cuando el valor que 
se determina con su aplicación es bajo con respecto a la media ramal, pero cuan-
do su resultado es superior lleva a un análisis de la solvencia con que cuenta la 
entidad para hacer frente a esta deuda salarial en que incurre, además de afectar 
la liquidez del negocio al engrosar el pasivo a corto plazo que debe enfrentar 
con sus activos circulantes.

La minería de datos permite el procesamiento en tiempo real de esta infor-
mación sin el uso de coeficientes o porcentajes que distorsionan la información 
y el análisis financiero. Su salida en informes simplifica la revisión y proyecta la 
tendencia de la situación financiera por permitir la toma de decisiones a priori del 
problema futuro. De esta forma se elude otro gran problema, la suspensión de 
mano de obra calificada, que es una de las medidas adoptadas en crisis financieras.

De lo antes expuesto se deriva el objetivo de la investigación: implementar 
la inteligencia artificial desde el diseño de una web para optimizar la estructura 
financiera en la Biotecnología.

Marco teórico y revisión de la literatura
Estructura financiera

La estructura financiera se encarga de la obtención, el financiamiento y la admi-
nistración de los recursos con un objetivo general (Herrera, Betancourt, Herrera, 
Vega & Vivanco, 2016, p. 23).
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La disciplina, administración financiera, optimiza los recursos financieros 
para lograr los objetivos del ente económico con mayor eficiencia y rentabilidad 
(Lawrence, 2010, p. 12).

La situación financiera facilita:
Las decisiones de inversión.
Las decisiones de financiamiento.

De este planteamiento se deriva que todo ente económico activo debe tomar 
decisiones administrativo-financieras partiendo de los indicadores financieros, 
para que les permitan mantener y mejorar la competitividad en el mercado.

Los ratios o razones financieras estrechan la relación existente entre los esta-
dos financieros, y sus resultados sirven de medidas o paradigmas comparativos 
para determinar el estado actual o pasado de la entidad desde la perspectiva de 
las finanzas.

Biotecnología: ciencia que emplea células vivas u organismos con fines tecnológicos 
e industriales. Su origen está en otras ciencias, como la bioquímica, la genética, la 
medicina, la botánica y la farmacología (Valdivia, Hernández & Lizarde, 2023, p. 167).

Biotecnología moderna: ciencia estrechamente relacionada con la ingeniería 
moderna y usa los conocimientos especializados de otras ciencias, como la bio-
química, la genética y la medicina; exige laboratorios modernizados con mayor 
alcance para obtener resultados en el mínimo de tiempo (Benchimol, 2023, p. 45).

Metodología

Para la elaboración del marco teórico se emplearon como métodos teóricos:
Revisión histórica: para estudiar la disposición, el progreso, la mejora y el atri-

buto de la obtención del ifa Gavac y los procedimientos financieros para su logro.
Estudio-interacción: es una senda de adquisición de ideas del hacer del equipo 

que participa en el proceso productivo y su contabilización, desarrollado por 
los colaboradores con la intención de perfeccionar su hacer disponiendo con el 
favor de los dirigentes en la respuesta a las dificultades presentes.

Indagación en textos: empírica exploración de documentación referida con la 
biotecnología, su finanza y la inteligencia artificial con el objetivo de examinar 
estos fundamentos en Cuba y México.

Encuestas: a los trabajadores de la Biotecnología en Cuba. 
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Desarrollo
La estructura financiera en la Biotecnología 

La finanza es un instrumento trascendental para la regulación de los recursos 
de los entes económicos; sin ella sería irrealizable comprobar la firmeza y la 
situación de los negocios.

Una estructura financiera óptima lleva a una administración más efectiva de 
los recursos de que dispone la entidad. Facilita la toma de decisiones de inver-
sión o financiamiento, y en varias ocasiones la combinación de ambas (Paredes, 
Sarango, Cañizares, Sánchez &Núñez, 2023, p. 6).

En este sentido, los recursos financieros, también conocidos como razones 
o ratios financieros, además de llevar a un examen combinado del estado de 
situación y el estado de rendimiento resultante de las operaciones contables-fi-
nancieras de la entidad, también profundizan en la situación presente de la 
organización y posibilita la proyección futura (Cortés, 2016; Sánchez &Lugo, 2021).

Las razones financieras se categorizan en cuatro grupos principales:

Liquidez
Actividad
Endeudamiento
Rentabilidad

La liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la 
empresa: es decir: la habilidad con que puede pagar sus cuentas (Paredes, Sa-
rango, Cañizares, Sánchez & Núñez, 2023; Sáenz & Sáenz, 2019).

Este grupo permite conocer la potencialidad que tiene la entidad para en-
frentar sus obligaciones a corto plazo en su envejecimiento.

La liquidez se clasifica en:

Liquidez corriente: activo corriente/ pasivo corriente

Prueba ácida: (activo corriente-inventarios) /pasivo corriente

Solvencia: activo total/ pasivo total

Activo corriente o circulante: recursos del negocio que son, o se convierten en, efec-
tivo líquido con mayor rapidez, por tanto son de corto plazo, por lo general en menos 
de un año

Pasivo corriente o circulante: obligaciones que vencen en un término menor que, o 
igual a, un año, por lo que se conocen como de corto plazo
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Para saber la efectividad de esta ratio su resultado se compara con el ratio 
de la rama a que pertenece la organización; si el resultado es significativamen-
te superior a la media ramal el negocio está en riesgo de tesorería ociosa. Si 
el resultado es contrario al planteamiento anterior es por déficit de tesorería. 
Para que esta razón sea óptima debe estar en los rangos de la media ramal a que 
pertenece el ente económico.

Como otro grupo se encuentra el de actividad: examina la prontitud en que 
determinadas cuentas se transforman en ventas o efectivo (Herrera, Betancourt, 
Herrera, Vega & Vivanco, 2016, p. 23; Mejía et al., 2021). Mide la efectividad en el 
uso de los activos empleados.

Dentro de este grupo están:

Rotación de inventarios: costo de venta/inventarios; esto permite conocer la liquidez del 
inventario por sus movimientos en el período analizado; permite tomar de decisiones 
en cuanto a la adquisición de nuevos recursos, porque posibilita saber cuáles salen más 
rápidos y cuáles son poco aceptados por los consumidores o clientes. De esta manera 
se adoptan medidas que reduzcan los inventarios de lento movimiento u ociosos.

Ciclo promedio de cobro: cuentas por cobrar/ ventas diarias promedio.

 Cuentas por cobrar/ ventas anuales/365 días

Su resultado demuestra la efectividad de la política crediticia y de cobro empleada 
por la organización, y así se clasifican los clientes, reconociendo los morosos y los 
cumplidores. Facilita a la dirección adoptar decisiones en cuanto a estos clientes, según 
su clasificación, y a proyectar las finanzas futuras del negocio.

Ciclo promedio de pago: cuentas por pagar/compras diarias promedio.

 Cuentas por pagar/ compras anuales/365 días.

El resultado muestra cuántos días tarda en liquidar las obligaciones contraídas.

La comparación del ciclo promedio de cobro con el de pago indica a la entidad si la 
política crediticia empleada con los clientes es la óptima, porque el ciclo de cobro 
no debe superar al pago. Si se paga en menor tiempo del que se cobra en un tiempo 
prolongado, se genera un desequilibrio financiero que concluye afectando a otros 
grupos de ratios financieros.

Rotación de los activos totales: ventas/ total de activos. Muestra la eficacia en el empleo 
del total de activos para generar ventas (Gitman & Chad, 2012; Huacchillo et al., 2020).

Otro grupo de razones financieras es el endeudamiento: indica la eficiencia 
con que se emplea el financiamiento ajeno para generar utilidad. Para este aná-
lisis se emplea por lo generar el pasivo a largo plazo, lo que permite al negocio 
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recuperar este financiamiento antes del vencimiento de la obligación (Haro-Sa-
rango, 2021; Mejía & Castaño, 2019).

Esta categoría agrupa:

Índice de endeudamiento: total de pasivo/total de activo.

Razón de cargos de interés fijo: utilidad antes de intereses e impuestos/intereses.

Índice de cobertura de pagos fijos: (utilidades ante de intereses e impuestos + pagos 
de arrendamiento) / (intereses + pagos de arrendamientos).

Como último grupo se encuentra la rentabilidad: permite medir y valorar 
las utilidades con respecto a las ventas, los activos o la inversión de los socios 
(Delgado, 2013; Sarango, 2021).

Esta categoría agrupa: 

Margen de utilidad bruta: (ventas-costo de venta) / ventas.
Margen de utilidad operativa: utilidad operativa / ventas.

Margen de utilidad neta: utilidad disponible para los accionistas comunes / ventas.

Utilidad por acción: utilidad disponible para los accionistas comunes /  
número de acciones comunes en circulación.

Rendimiento sobre los activos totales: utilidad disponible para los  
accionistas comunes / total de activos.

Rendimiento sobre el patrimonio: utilidad disponible para los accionistas comunes / 
capital en acciones comunes.

La aplicación de estas razones financieras proporciona una visión detallada 
de la situación financiera que atraviesa la empresa. El análisis de sus resultados 
facilita la toma de decisiones que fortifiquen el posicionamiento en el mercado. 

Cuando estos instrumentos financieros se desarrollan por los métodos tra-
dicionales, se necesita mayor cantidad de tiempo para aglutinar todos los da-
tos necesarios para su cálculo. Esto provoca pérdida en la toma de decisiones 
operativas. En la actualidad el flujo informativo es cada vez más agresivo, tanto 
en tamaño como en velocidad, y los métodos tradicionales no se corresponden 
con estas exigencias; de aquí la importancia del uso de técnicas disruptivas que 
respondan a estas necesidades. 

En los estados financieros se resumen los resultados alcanzados al cierre del pe-
ríodo analizado, pero, junto a la contabilidad de gestión se pueden detallar las causas 
de tales resultados, y adentrarse en la administración de los recursos empleados por 
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la entidad. Un enfoque de gestión financiera sostenido en la inteligencia artificial 
viabiliza el análisis y la valoración de los resultados, marca la tendencia y proyecta 
una toma de decisiones que antecede a posibles dificultades futuras. 

México cuenta con una competitividad limitada en algunos casos frente a 
laboratorios internacionales al llevar a cabo la investigación, el desarrollo y la 
fabricación de vacunas y, en algunos supuestos, dicho período se convierte en 
largo plazo lo que conduce al impacto financiero del ente económico, que se ve en 
la necesidad de abrir una cuenta de activo llamada “investigación y desarrollo”, 
que en un inicio puede clasificarse como activo circulante y, de no concluirse su 
fabricación, el riesgo se reclasificará en activo no circulante.

Existen tres alternativas en la distribución de la cuenta antes mencionada:
La realista: la estimación de la distribución de la cuenta coincide en un pe-

ríodo muy parecido a lo real.
La pesimista: la estimación fue para un período más largo de la vida productiva 

de dicha vacuna y se tiene la obligación de saldar la cuenta cuando se conozca 
este efecto y reflejar en las notas de los estados financieros el incremento del 
costo por tal situación.

La optimista: el período de duración, fabricación y aplicación de la vacuna es 
por un período mayor que el estimado, y se debe reflejar en las notas el efecto cero 
en los costos por la cuenta de “investigación y desarrollo” en los últimos períodos.

No existe una vacuna que sea 100% eficaz en cualquier persona, porque exis-
ten variables como son: Raza, edad, alimentación, exposición al virus y personas 
con antecedentes o no antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas.

En la actualidad la inteligencia artificial es una herramienta que, bien uti-
lizada en la parte médica, proporciona los mejores diagnósticos, características 
y recomendaciones de un rebaño, y esto mismo servirá como parámetro para 
realizar las mejores aplicaciones financieras y la toma de decisiones.

Para México estos instrumentos se utilizan en el sector biotecnológico, pero 
se hace mayor énfasis en la interacción entre el valor económico agregado (eva), 
la palanca de crecimiento y el escudo fiscal, para fortalecer el rendimiento finan-
ciero y la sostenibilidad en el dinámico sector biotecnológico mexicano (Ramírez, 
Carbajal, Zambrano, 2012, p. 45). 

La aplicación de herramientas financieras como el valor económico agregado 
(eva), el valor presente neto (vpn) y la tasa interna de retorno (tir) son fundamen-
tales para medir el desempeño y orientar las estrategias hacia la maximización 
del valor (Solana & Vanti, 2021, p. 26). Reconocer y negociar prontamente estos 
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inductores es esencial para el avance estratégico y el adelanto continuo en la 
creación de valor.

El eva es una pericia de rendimiento financiero que cuantifica el valor creado 
por una empresa más allá del costo de su capital. Se fundamenta en el concepto 
de que el beneficio económico real acontece solo cuando los retornos superan 
el costo total del capital empleado. 

El eva se determina: eva = nopat – (costo del capital*capital empleado), donde 
n-+ opat es el beneficio operativo neto después de impuestos, que representa 
los ingresos operativos de la empresa después de impuestos, sin considerar los 
costos de financiamiento. 

El eva ofrece un matiz armónico del provecho financiero, y se centra en 
la obtención de valor a largo plazo y perfilando los intereses de la gestión con 
los de los accionistas. Al cuantificar el eva, las empresas reconocen cómo sus 
operaciones y decisiones de inversión impactan en su valor económico, lo que 
proporciona una gestión orientada hacia la maximización del valor para los 
accionistas. Se estimula la eficiencia operativa, la concesión óptima de recursos 
y la admisión de estrategias de inversión que generen beneficios superiores al 
costo del capital. 

En este sentido, el inductor de valor “palanca de crecimiento (pdc) se enfatiza a 
estrategias y acciones específicas diseñadas para incitar el aumento y la expansión 
de una empresa, con el reto de amplificar su valor de mercado. Es diversa la formula-
ción para cuantificar concretamente la palanca de crecimiento, ya que consta de un 
conjunto de factores cualitativos y cuantitativos, que contiene la penetración de mer-
cado, el desarrollo de nuevos productos, la expansión geográfica y las mejoras en la  
eficiencia operativa. 

La explicación de este inductor se fundamenta en evaluar cómo estas estrate-
gias contribuyen al incremento de los ingresos, la rentabilidad y el retorno sobre 
la inversión, mostrando así un ascenso en el valor apreciado por los accionistas 
y otros stakeholders. La pauta está en equiparar y emprender oportunidades que 
perfilen con la visión a largo plazo de la empresa y que se puedan medir a través 
del impacto en el rendimiento financiero.

El “escudo fiscal” es un inductor de valor que se refiere al beneficio financiero 
que una empresa obtiene al derivar los intereses pagados sobre la deuda de sus 
ingresos imponibles. Esto reduce la base imponible y, por ende, el impuesto 
a pagar, lo que puede aumentar el flujo de efectivo disponible y el valor para  
los accionistas.
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Se determina como el producto de los egresos por intereses y la tasa impositiva 
corporativa. Un uso eficiente de la estructura de capital para llevar al máximo 
los retornos, valiéndose del costo de financiamiento después de impuestos, es 
un incentivo al valor. 

Es primordial para la planificación financiera estratégica y la gestión del riesgo, 
pues proporciona el empleo de deuda para financiar operaciones y proyectos 
de inversión sin comprometer la solidez financiera de la empresa. La determi-
nación para cuantificar el escudo fiscal es: escudo fiscal = tasa impositiva*gastos 
financieros deducibles, donde la “tasa impositiva” es el porcentaje de impuestos 
aplicable a la empresa, y “gastos financieros deducibles” son los intereses pagados 
por la deuda que la empresa puede deducir de su ingreso imponible. 

Este cálculo ayuda a comprender cómo las decisiones de financiamiento a 
través de deuda no solo impactan en el apalancamiento financiero de la empresa 
sino también en su eficiencia tributaria, y favorece la obtención valor al dismi-
nuir el total de impuestos pagados, lo cual puede ser reinvertido en la empresa 
o devuelto a los accionistas. 

En términos de volumen y repercusión, el sector farmacéutico representa una 
parte impactante de la economía mundial. Según informes de la Organización 
Mundial de la Salud (oms), el gasto total en salud ascendió a alrededor del 10% 
del producto interno bruto (pib) mundial en 2020. 

En este egreso, los medicamentos y productos farmacéuticos constituyen 
una cuantía fundamental, lo que muestra la envergadura de esta industria en 
el plano económico mundial. El mercado farmacéutico está acreditado por una 
acelerada competitividad entre empresas multinacionales y regionales que buscan 
posicionarse como líderes en diferentes segmentos terapéuticos. 

La innovación es un atributo primordial del sector farmacéutico, incitada por 
adelantos en áreas como la biotecnología, la genómica y la medicina personalizada, 
que han llevado al desarrollo de terapias innovadoras, como la génica y la celular, que 
brindan nuevas esperanzas para el tratamiento de enfermedades complejas, como 
el cáncer y las afecciones genéticas raras. Sin embargo, el proceso de desarrollo de 
nuevos medicamentos es largo, costoso y arriesgado. 

En resumen, el sector farmacéutico es una manufactura compleja y em-
prendedora que tiene un peso cardinal en la atención médica moderna. Con un 
aumento constante en el egreso en salud global y una continua innovación en el 
progreso de nuevos medicamentos y terapias, este sector sigue siendo un pilar 
en la prosperidad de la salud y el bienestar de las poblaciones en todo el mundo.
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Este estudio se justifica en la condición de que la gestión del valor empre-
sarial, ajustada a la obtención de retornos sobre el capital que superen el costo 
de dicho capital, es elemental para propagar el valor para los accionistas y para 
renovar la posición competitiva de la empresa. 

Este artículo no solo escudriña aportar al cuerpo académico existente sobre 
la creación de valor sino también procurar alternativas prácticas para la toma 
de decisiones estratégicas en el sector biotecnológico.

Cuba, en función de cumplir con la agenda 2030 (que, entre otros objetivos, 
propone emprender el conocimiento y la colocación de recursos tecnológicos y 
organizativos para estimular los modelos de la economía circular), no se encuentra 
ajena a la situación mundial, por lo que promulga la búsqueda del perfeccio-
namiento de la gestión empresarial partiendo del fortalecimiento del control, 
la contabilidad y las finanzas.

BioCubaFarma, representante cubano del sector biofarmacéutico, reconocido 
por su carácter innovador, creador de productos únicos en su clasificación y facili-
tador en la obtención de genéricos que satisfacen las disímiles etapas del proceso 
de abastecimiento de medicamentos, no solo en el mercado interno, sino también 
en el internacional, logrando insertar medicamentos altamente productivos.

Uno de los centros productores de medicamentos pertenecientes a BioCuba-
Farma es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (cigb) de Camagüey, 
que tiene el fin de innovar, desarrollar, producir y comercializar productos biotec-
nológicos agropecuarios, debido al carácter agroganadero de la provincia. El centro 
tiene una amplia área de estudios e innovaciones, una de ellas es la Biomedicina, 
encargada del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades.

En el cigb Camagüey-Cuba, las materias primas para la producción de sus 
vacunas se importan mediante el más riguroso análisis financiero. El ingrediente 
farmacéutico activo (ifa), que es donde está la proteína, es el producto intermedio 
producido en el cigb Camagüey para la elaboración de estas vacunas, lo que da 
origen al problema de la investigación: el diagnóstico de la estructura financiera 
en la producción.

El cigb Camagüey aplica las razones financieras al cierre de cada mes, y 
analiza los resultados generados, los cuales, hasta la fecha son favorables en lo 
referido a liquidez y actividad, ya que el endeudamiento y la rentabilidad, esta última 
categoría se evalúa a nivel nacional por cigb Habana. Al enfocar el análisis desde la 
contabilidad de gestión se pudo notar que la partida de cuentas por pagar de salario 
por su valor al cierre de cada período es de gran impacto en la liquidez de la institución. 
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En Cuba, a partir de 2022, con el Reordenamiento Económico, surgieron 
nuevas leyes económicas y financieras, como la Resolución 87 (2023) del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, que también generaron cambios en los 
salarios del país. La unificación monetaria impactó en las finanzas del país y 
generó transformaciones en los precios que llevaron al incremento salarial, y 
la biotecnología no quedó fuera de esta transformación.

El sistema o procedimiento del salario en el cigb cubano es exclusivo de este 
grupo, ya que introduce un concepto nuevo: salario móvil. Para saber qué es el 
salario móvil y cómo se determina se parte del salario fijo, que es la suma del 
salario escala más los pagos adicionales. Los pagos adicionales son:

Antigüedad
Nocturnidad
Maestría y doctorado
Especialidad
Pago a operador de grupo electrógeno y calderas
Certificación internacional

La base de cálculo del salario móvil es el salario escala exclusivamente, y 
puede ser el 100% de este o menos, nunca más del 100% del salario escala. Ese % 
se determina en la evaluación mensual que obtenga el trabajador. Los requisitos 
evaluativos están estrechamente vinculados con el plan de trabajo individual, 
donde se reflejan tareas principales, que tienen un puntaje del 70% del plan y 
el 30% para las tareas secundarias. 

Al cierre del período el jefe inmediato superior evalúa el cumplimiento de 
las tareas planificadas y analiza con el evaluado el resultado, dejando claras las 
causas de los incumplimientos y el porcentaje de penalización que trae consigo.

A continuación se muestra un ejemplo, en función de lograr una mayor 
comprensión:

El plan de trabajo individual del trabajador X tiene quince tareas en total 
para el mes, de las cuales diez son principales según los objetivos estratégicos 
de su puesto de trabajo, y el resto son secundarias. Al final del mes el trabajador 
X debe presentar a su jefe inmediato superior los argumentos y evidencias del 
cumplimiento de las quince tareas planificadas.

El jefe evalúa la información aportada, determina que la evaluación alcanzada 
es del 90%, y analiza con el trabajador X las causas de ciertos incumplimientos 
que no le permitieron alcanzar el 100%.



La inteligencia artifical en la optimización de estructura financiera en la biotecnología

Tendencias en administración financiera 131

Para efectuar al pago del salario móvil se debe esperar por la autorización 
del cigb Habana, que es quien aglutina los cierres contables financieros de los 
tres cigb. La Habana informa que ese mes se puede cobrar el 100% del salario 
móvil, entonces el trabajador X cobrará por ese concepto:

Salario escala trabajador X por 90% = salario móvil.

8,530.00 * 90% = 7,677.00

El trabajador X tendrá un salario devengado de:

salario fijo + salario móvil

En caso de que el cigb Habana autorice solamente a pagar el 60% por con-
cepto de salario móvil, el trabajador X cobraría por ese aspecto:

salario escala x evaluación obtenida X 60%
8,530.00 * 90% * 60%
salario móvil 4,606.20

El cigb Camagüey trabaja bajo las normas del Sistema Integrado de Calidad, 
por lo que cada procedimiento, además de estar escrito, cuenta con sus respec-
tivos registros, y en área de producción existen más de 36 registros que regulan 
todo el proceder productivo. 

Haciendo referencia a Biomasa Gavac e ifa Gavac ,entre estos dos productos 
intermedios existen aproximadamente 25 registros que reflejan informaciones 
de relevancia para el jefe de producción, ya que en ellos queda plasmado la hora de 
entrada a la planta productiva, la hora en que se inicia y concluye el pesaje y la medi-
ción de las materias primas, la hora en que se inicia el crecimiento en placa, la hora 
en que se determina si la muestra cumple o no con los requisitos para continuar la 
producción, y en caso de ser no se debe reflejar la causa.

En fin, cada tarea que cumple las actividades productivas con su tiempo queda 
registrada en ese documento. La dificultad se encuentra en que estos registros 
son manuales y el análisis del volumen de informaciones que brindan por los 
métodos tradicionales, además de patentizar el error humano en los cálculos, 
hacen muy demorado el resultado para que las áreas de recursos humanos y 
contabilidad puedan calcular y procesar el pago a los trabajadores. 

Por ello la decisión adoptada es informar porcentualmente el tiempo trabajado 
por los trabajadores de producción, hecho que contradice el procedimiento de 
la nómina, que la información debe ser en horas trabajadas. Otra afectación es 
cuando, a la vez, se trabaja en la producción de Biomasa Gavac y en la vacuna 
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Hebernem-S, cuya producción es de menor tiempo, como son los mismos tra-
bajadores se asignan indistintamente en la producción que más tiempo registra, 
lo que desvirtúa el cálculo del salario fijo.

Resultados

A partir de las dificultades identificadas en el diagnóstico se utiliza la inteligencia 
artificial como herramienta disruptiva que facilita el diagnóstico empresarial 
por su capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de informaciones 
con rapidez y de divisar estándares, propensiones y ocurrencias de prosperidad 
de manera digitalizada. 

Algunos usos específicos de la ia en el diagnóstico empresarial se detallan 
a continuación:

1. Cotejo de big data: facilita el cotejo de grandes volúmenes de informes de 
manera veloz y concreta, lo que puede ayudar a reconocer modelos en la 
información financiera, ventas, producción, entre otros aspectos.

2. Exploración de soluciones: puede auxiliar a reconocer viables respuestas a 
los problemas empresariales a través de algoritmos de ilustración automática 
que analizan los datos recopilados.

3. Vaticinio del proceder de los indicadores y desplegar actos que se predigan 
a las venideras situaciones.

A partir de aquí la ia puede ser empleada en sistemas de costos de diversas 
maneras:

1. Automatización integrada de la nómina: La ia puede ser empleada para 
perfeccionar las nóminas, por auxiliar a distinguir posibilidades de dis-
minución de pagos indebidos, y a concebir sugerencias inexcusables para 
alcanzar este objetivo.

2. Digitalización de procesos: La ia puede ser empleada para computar pasos 
repetitivos y de poca complicación, como la captura y el registro de infor-
mes de costos, lo que libra a los funcionarios de tareas administrativas y les 
permite reorientar su tiempo en tareas de mayor valor agregado.

3. Pronóstico de salarios indebidos: para pronosticar los salarios futuros de la empresa, 
lo que otorga a los administrativos la posibilidad de concebir y tomar decisiones 
más informadas sobre la concesión de recursos y la inversión en proyectos futuros.
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En suma, la ia puede ser una herramienta muy ventajosa para perfeccionar 
la administración financiera en un ente económico, posibilita a los especialistas 
de finanzas decidir con más información concreta que contribuya a optimizar 
la rentabilidad y las perspectivas competitivas de la entidad. Se adquirirán exá-
menes más específicos de los indicadores financieros, lo que proporciona una 
toma de decisiones oportunas que propaguen al máximo los resultados de la 
gestión empresarial.

En función de implementar la ia se propone el diseño de una web que digi-
talice estos registros, lo que facilitaría el procesamiento, el cálculo y el registro 
de la nómina en el cigb Camagüey. Esta propuesta inicial está orientada para 
el departamento de recursos humanos del centro.

Figura 1. Página inicial de la web, donde se ofrecen las informaciones generales

En la página inicial aparecen las informaciones más generales de interés 
para el departamento, como las vacaciones asignadas, las licencias otorgadas, 
los certificados médicos a vencerse, entre otras.
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Figura 2. Página de la web donde se registran los salarios de los trabajadores

Una vez que se comienza a profundizar en los análisis la web brinda con 
inmediatez la información de los salarios por trabajador (nómina) con la opción 
de desglose y seleccionando al trabajador deseado se puede conocer al detalle 
el origen de ese salario generado.

Figura 3. Página donde aparecen los datos del trabajador seleccionado
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Desglose salarial del trabajador seleccionado. Los importes en verde son los 
que suman al ingreso salarial, y los rojos los que restan; el resultado es el neto 
a cobrar por el trabajador y lo que se contabiliza a cuenta por pagar de salario 
en los estados financieros de la empresa.

La web cuenta con otras vistas como:

Figura 4. Página donde aparece el resumen de las vacaciones de los trabajadores

Resumen general de la situación de las vacaciones, que evita que se otorguen 
en un mismo periodo a trabajadores de una misma área asignados a la misma 
actividad. La web notifica cualquier coincidencia y brinda la oportunidad de 
decisión de otorgar o no las vacaciones, conociendo la proyección futura que 
la web hace. 

Basado en el plan de trabajo individual, aquí el trabajador puede colocar 
las tareas que tiene planificadas. 

Refleja las evidencias del cumplimiento de las tareas planificadas en la ima-
gen anterior. Esto facilita al jefe inmediato superior el análisis y la evaluación 
que tributan al salario móvil ejecutando la web que da respuesta en tiempo 
real, con inmediatez.

Resume el historial o curriculum vitae del trabajador seleccionado, infor-
mación que brinda o introduce cada trabajador. Ejemplo: comenzó de mozo de 
limpieza y en la actualidad es jefe de producción, pasando por los puestos de 
menor jerarquía hasta llegar al actual.
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Figura 5. Página donde aparece la plantilla de cargo

La plantilla de cargo es una información que no puede faltar en recursos hu-
manos. La web con el empleo de colores informa a golpe de vista los trabajadores 
contratados por tiempo indeterminado o determinado y los que están a prueba. 
La intensidad del color informa si terminó o está próximo a concluir el período de 
prueba: a medida que se intensifica el color se aproxima el fin la prueba. Dar apto 
o no corresponde al tutor asignado al trabajador. Además, el jefe puede informarse 
de los puestos de trabajo vacantes y así contratar a nuevos candidatos.

Figura 6. Página donde se introducen los nuevos trabajadores
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Introducción de un trabajador nuevo o recontratado al centro. Recontra-
tado, porque en Cuba, con las modificativas de seguridad y salud del trabajo, 
las personas jubiladas y en plena capacidad para continuar laborando pueden 
recontratarse en el mismo puesto de trabajo en que se jubilaron, y cobran su 
jubilación y el salario del puesto. Para la determinación del salario no se tiene 
en cuenta lo que el trabajador ingresa por su jubilación.

Es evidente que se acumulan muchos datos que complejizan el análisis efi-
caz-eficiente-detallado de la misma. La implementación de la inteligencia artificial es 
la técnica propuesta para enmendar este problema, por su funcionalidad y rapidez.

Dentro de la inteligencia artificial, una técnica a implementar es la inteligencia 
de negocios. Esta definición admite argumentar la toma de decisiones desde el 
puntal de una información precisa y oportuna. El empleo de la bodega de datos 
(data warehouse), los cubos de procesamiento analítico en línea (olap), el cuadro 
de mando (balance scorecard) y la minería de datos (data mining) completaría 
la combinación de la información, lo que lleva a la alta dirección del centro a 
formularse varias preguntas:

¿Qué necesita?
¿Cómo lo necesita?
¿Cuándo lo necesita?
¿Qué hacer?

Estas interrogantes no son formuladas frecuentemente por los directivos de 
los entes económicos, se recopila mucha información o datos y se ignora su uso, 
su importancia. Se conserva solo por el hecho de contar con un archivo, o son 
subutilizadas. Se llega a reservar tantos datos que más que beneficio organizativo 
pasan a ser frenos inoportunos de las funciones. 

La desmotivación de los directivos ante tal cúmulo de información los con-
duce a dar poca importancia a aquella que es determinante para su éxito. La 
carencia de una técnica disruptiva que filtre los datos, que proporcione el paso 
a ellos con brevedad, dimensionarlos o visualizarlos, así como organizarlos de 
una forma lógica y coherente, imposibilita una planificación certera, un movi-
miento oportuno, e impide indagar sobre las propensiones interna y externas 
en que se desliza su empresa. 

Al responder estas interrogantes se inicia la depuración de las informaciones, 
su concentración y de factible senda con el empleo del data warehouse. Ello es 
ajustable en las condiciones productivas del cigb Camagüey, pues se manejan 
altos volúmenes de informes. Una posible respuesta a cómo se necesitan estos 
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informes la puede dar la aplicación de olap que permite dimensionar los in-
formes mediante gráfico y mapas.

Cuadro de mando responde a qué hacer, porque combina tanto indicadores 
financieros como no financieros, y permite pronosticar tendencias y generar una 
política estratégica proactiva. Con estos dos instrumentos la dirección del cigb 
Camagüey se arma de los medios eficientes-eficaces-económicos para la toma 
de decisiones que llevan a una gestión empresarial que fortalezca el posiciona-
miento en el mercado. 

Conclusiones

La gestión empresarial y los ratios financieros son pilares esenciales en el logro 
de una estructura financiera óptima, por dotar a los directivos o administrativos 
de las herramientas necesarias para la toma de decisiones que no comprometan 
el posicionamiento en el mercado, ni la salud financiera presente y futura del 
ítem económico.

En la biotecnología en ambos países referenciados (Cuba-México) tener 
sostenida la administración financiera en la inteligencia de negocios presupone 
una disminución de los errores en los cálculos, y se convierte no solo en un faci-
litador del análisis financiero, sino también en un procesador de los volúmenes 
de información generada en brevedad de tiempo, lo que agiliza el dinamismo 
en que se mueve la economía financiera.

El diseño de la web para recursos humanos y la nómina basada en la inteli-
gencia artificial partiendo de la inteligencia de negocios son técnicas capaces de 
examinar numerosa información que la industria moderna genera, y refuerzan la 
toma de decisiones de sus administrativos. El empleo los métodos experimentales 
facilitó el análisis de la gestión económico- financiera existente y el examen los 
factores que inciden en los instrumentos financieros del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología de Camagüey.

La estructura financiera óptima en la Biotecnología implica el uso de las 
razones financieras por los directivos para la toma de decisiones y la imple-
mentación de estrategias para mejorar el rendimiento empresarial, evaluando 
la eficacia con la óptica de mejorar el rendimiento financiero.
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Resumen

La industria de la biotecnología es altamente competitiva y dinámica, 
con empresas que se dedican a la investigación y el desarrollo de pro-
ductos farmacéuticos, diagnósticos, bioprocesos, bioenergía, entre otros. 

La Biotecnología cierra el ciclo de investigación, desarrollo, inno-
vación, producción y comercialización de productos y servicios de alto 
valor agregado, con énfasis en el mercado exterior, y constituye una vía 
de conexión y alineación del conocimiento con la producción, tanto 
por los resultados de la investigación científica y tecnológica propia, 
como por la asimilación y el empleo de conocimientos procedentes 
de fuentes externas, por eso es considerada una empresa de alta tec-
nología. Estas empresas requieren una gestión eficiente de recursos 
para garantizar la rentabilidad y el cumplimiento de las regulaciones.

El objetivo de este trabajo es proponer la integración de la contabi-
lidad de gestión con la administración financiera para constituir una 
herramienta vital para la administración de cualquier organización. Su 
enfoque en la toma de decisiones, el control de costos, la planificación 
financiera y la evaluación del desempeño contribuyen significativa-
mente al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. 

La contabilidad de gestión financiera ayuda a los gerentes de proyec-
tos de biotecnología a tomar decisiones informadas sobre la selección 
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de proyectos, la asignación de recursos, la fijación de precios, la pla-
nificación de proyectos y la evaluación del rendimiento, la eficiencia. 
Algunas de las herramientas y técnicas de gestión incluyen el análisis 
de costos, el análisis de rentabilidad, el análisis de punto de equilibrio 
y el análisis de sensibilidad.

La inteligencia de negocios se ha convertido en una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones basada en datos, lo que la hace 
especialmente relevante para empresas de biotecnología. El objetivo 
básico de la inteligencia de negocios (business inteligencie) es apoyar 
de forma sostenible y continuada las organizaciones para mejorar su 
competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de 
decisiones (Cano, 2007). Se propone un dashboard, que sintetice la in-
formación y facilite los análisis para la toma de decisiones.

Palabras clave: Biotecnología, contabilidad, gestión, finanzas, inteli-
gencia de negocios 

Abstract

The biotechnology industry is highly competitive and dynamic, with 
companies dedicated to the research and development of pharma-
ceutical products, diagnostics, bioprocesses, bioenergy, among others. 

Biotechnology closes the cycle of research, development, innova-
tion, production and marketing of products and services with high 
benefit, with emphasis on the foreign market; and constitutes a way 
of connecting and aligning knowledge with production. Through the 
results of its own scientific and technological research, as well as the 
assimilation and use of knowledge from external sources, which is why 
it considered a High Technology Company. These companies require 
efficient resource management to ensure profitability and compliance 
with regulations.

The objective of this paper is to propose the integration of Manage-
ment Accounting with Financial Administration, constituting a vital tool 
for the management of any organization. Its focus on decision-making, 
cost control, financial planning and performance evaluation contributes 
significantly to the success and long-term sustainability of the company.

Financial management accounting helps biotechnology project 
managers make informed decisions about project selection, resource 
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allocation, pricing, project planning, and performance evaluation, effi-
ciency. Some of the management tools and techniques include cost anal-
ysis, profitability analysis, break-even analysis and sensitivity analysis.

Business intelligence has become a fundamental tool for databased 
decision making, which makes it especially relevant for biotechnology 
companies. The basic objective of Business Intelligence is to continuous 
support organizations to improve their competitiveness, providing the 
necessary information for decision-making (Cano, 2007). A Dashboard 
proposed, which synthesizes the information, facilitating analysis for 
decision-making.

Keywords: Biotechnology, accounting, management, finance, business 
intelligence

Introducción
La biotecnología 

La biotecnología implica la manipulación de organismos vivos o de componentes 
celulares y biomoleculares para el desarrollo o la modificación de productos para 
usos específicos; esto puede implicar la manipulación genética, la síntesis de pro-
teínas, el cultivo de células y tejidos, entre otros procedimientos, en aplicaciones 
industriales, médicas, agrícolas y ambientales. El desarrollo de la biotecnología 
ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas, y su importancia es 
cada vez más evidente en numerosos aspectos de la vida cotidiana.

El desarrollo en la biotecnología ha sido verdaderamente revolucionario. Con 
avances en áreas como la secuenciación del adn, la edición genética, la biología 
molecular y la bioinformática, se ha presenciado el surgimiento de tratamientos 
médicos personalizados, cultivos agrícolas mejorados, biocombustibles sosteni-
bles y productos biodegradables, por mencionar solo algunos ejemplos.

La importancia de la biotecnología es innegable. Desde la producción de me-
dicamentos innovadores y de terapias génicas hasta la creación de alimentos más 
nutritivos y resistentes a plagas, la biotecnología ha mejorado significativamente 
la calidad de vida de las personas. Además, la aplicación de la biotecnología en 
la producción industrial ha llevado a la creación de procesos más sostenibles 
y amigables con el medio ambiente, lo que reduce el impacto ambiental de 
numerosas industrias.

En ella se plantean desafíos éticos y sociales significativos, en particular 
en áreas como la modificación genética y la manipulación de organismos. La 
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consideración de estos aspectos éticos es crucial, a medida que se avanza en la 
utilización de tecnologías biotecnológicas más avanzadas.

La biotecnología se convierte en el principal impulsor de la innovación y la 
tecnología, en piedra angular en el desarrollo de nuevos productos para el tra-
tamiento de enfermedades. Existen hoy cerca de 300 productos biotecnológicos 
aprobados, que cubren dieciséis disciplinas médicas y alrededor de 250 indica-
ciones, con la participación de 25 compañías farmacéuticas entre las primeras 
cien empresas a escala mundial. La carpeta de productos consiste en más de 
1,000 moléculas en ensayos clínicos.

Las tasas de aprobación por las agencias regulatorias para productos de la 
biotecnología son más del doble de la tasa para otros productos farmacéuticos 
(Getz & Kaitin, 2014). En México existe un conjunto de actores que han desarro-
llado capacidades científicas con potencialidad de aplicación tecnológica, dentro 
de lo que se podrían considerar pasos hacia la conformación de un sistema 
de innovación en el sector biotecnológico. Los esfuerzos se han centrado en 
la creación de organismos especializados en i+d biotecnológica que, en buena 
medida, fueron empujados por la comunidad académica. Los más importantes 
son: el Instituto de Biotecnología de la unam, especializado en aplicaciones in-
dustriales; el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, langebio, 
que desarrolla i+d+i orientada a la aplicación en el sector agrícola, y el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, inmengen, que desarrolla medicina genómica 
(Stezano, 2016). Estas acciones no han sido parte de una política explícita del 
gobierno para desarrollar la bt ni de una participación activa del sector privado. 
Por su parte, las empresas locales no han logrado todas las capacidades cognitivas, 
tecnológicas, financieras u organizativas necesarias para comprometerse a largo 
plazo con el desarrollo innovador (Morales & Amaro, 2019). 

 En Cuba hay una experiencia original y propia en este sector de la industria 
que ya tiene siete lustros de trabajo. A partir de la inauguración en 1982 por el 
presidente Fidel Castro, de un laboratorio para la producción de interferón, 
la industria biotecnológica creció de forma acelerada. En 2012 se convirtió en 
BioCubaFarma, un conjunto de 31 entidades con más de 21,000 trabajadores y 
78 instalaciones productivas, que suministran decenas de productos al cuadro 
básico de medicamentos en Cuba y realizan exportaciones por varios cientos 
de millones de CUC a más de 50 países, que crecieron a más del 30% anual en 
la última década (Lage, 2012). Estas exportaciones se basan en productos no tra-
dicionales (varios de ellos con propiedad intelectual cubana), en una diversidad 
de destinos con entornos regulatorios diferentes, y con esquemas de negociación 
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también no tradicionales. Tal operación fue una inversión del Estado, y logró su 
recuperación y reproducción ampliada en un plazo sorprendente por lo breve. 
Demostró su alto valor y pertinencia con el diseño y aplicación de vacunas para 
la covid-19, que lograron que el índice de mortalidad por esta pandemia en Cuba 
fuera uno de los más bajos de América. 

Esta investigación propone una herramienta para perfeccionar el control 
de los recursos en empresas 4.0, y en particular su aplicación en entidades de 
proyectos de Biotecnología de México y Cuba. 

La contabilidad de gestión financiera

El desarrollo de las ciencias reclama la unidad entre los procesos de integración, 
donde el conocimiento científico y su utilización para la transformación de la 
realidad es una necesidad insoslayable.

Durante los años xx se observó que la tendencia integracionista prevalecía en 
el desarrollo del sistema de conocimientos científicos, de acuerdo con experiencias 
relativamente estables. En el siglo xxi es indispensable esta multidisciplinariedad. 
Ella permite el incremento de grupos multidisciplinarios de investigadores que 
acceden a nuevos y complejos puntos de encuentro con una visión cooperativa, 
colaborativa e interdisciplinaria, desde una concepción ética profesional.

La integración efectiva entre la contabilidad de gestión y la gestión financiera 
es un proceso continuo que exige esfuerzo y compromiso de ambas áreas. Al 
alinear objetivos, mejorar la comunicación, estandarizar procesos, aprovechar la 
tecnología, desarrollar habilidades y fomentar una cultura de mejora continua, 
las empresas pueden lograr una integración más sólida entre estas dos disciplinas 
clave. Ello no solo mejora la eficiencia operativa y la toma de decisiones, sino 
también contribuye al crecimiento y el éxito a largo plazo de la organización. 
Esta necesidad da origen a la contabilidad de gestión financiera.

Desarrollo

La gestión financiera es una rama de las ciencias empresariales que analiza cómo 
utilizar de una manera óptima los recursos que tiene una empresa, se refiere al 
conjunto de actividades y decisiones que una empresa toma para administrar y 
maximizar el valor de sus activos financieros.

Alfonso Ortega Castro (2008) la define como:
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aquella disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el dere-
cho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales 
de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre administración y desarrollo 
futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los 
trabajadores y la sociedad.

La administración financiera es la planeación de los recursos económicos, 
la utilización de la administración financiera como herramienta de dirección 
en las empresas cubanas, para definir y determinar cuáles son las fuentes de 
dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma 
óptima, y así enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros que 
tenga la empresa, reduciendo riesgos e incrementando su rentabilidad (Cruz, 
J. y Rúa, M. de la, 2018).

La gestión financiera (Huacchillo Pardo, Ramos Farroñan & Pulache Loza-
da, 2020) es fundamental en el mundo empresarial. Básicamente, se refiere al 
conjunto de actividades y decisiones que una empresa toma para administrar 
y maximizar el valor de sus activos financieros. En pocas palabras, se trata de 
cómo una empresa administra sus recursos económicos. Una gestión financie-
ra efectiva es crucial para garantizar que la empresa pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras, invertir en proyectos rentables, controlar los riesgos 
financieros y maximizar el rendimiento de sus inversiones. La gestión financiera 
abarca diversas áreas, desde la planificación y el control presupuestario hasta la 
evaluación de proyectos de inversión, la gestión del capital de trabajo, el manejo 
de riesgos financieros y la estructura de capital. Además, una gestión financiera 
sólida es clave para la toma de decisiones estratégicas y el crecimiento sostenible 
de la empresa

Objetivos de la gestión financiera

Maximizar el valor de la empresa: Uno de los objetivos fundamentales de la gestión 
financiera es maximizar la riqueza de los accionistas al aumentar el valor de la 
empresa a largo plazo. Esto implica tomar decisiones financieras que generen 
rendimientos sólidos sobre la inversión y aumenten la capitalización de mercado 
de la empresa.

Asegurar la liquidez: Garantizar que la empresa tenga suficientes recursos 
financieros para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. La gestión finan-
ciera debe equilibrar las inversiones a largo plazo con la necesidad de mantener 
suficiente liquidez para hacer frente a compromisos inmediatos.
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Optimizar la estructura de capital: Determinar la combinación óptima de deu-
da y capital propio para financiar las operaciones de la empresa. Buscar una 
estructura de capital que minimice el costo de financiamiento y maximice el 
rendimiento para los accionistas.

Gestionar el riesgo financiero: Evaluar y gestionar los riesgos financieros, como 
los relacionados con tasas de interés, tipos de cambio, precios de los productos 
y otros factores que puedan afectar la estabilidad financiera de la empresa.

Tomar decisiones de inversión: Seleccionar inversiones que generen rendi-
mientos adecuados y estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. 
Evaluar proyectos de inversión, fusiones y adquisiciones y otras oportunidades 
de crecimiento.

Planificación financiera: Desarrollar planes financieros a corto y largo plazos 
que reflejen los objetivos estratégicos de la empresa. Esto incluye la elaboración 
de presupuestos, proyecciones financieras y análisis de sensibilidad.

Controlar los costos: Implementar medidas para controlar y reducir los costos 
operativos sin comprometer la calidad y la eficiencia. La gestión financiera debe 
buscar constantemente maneras de mejorar la eficiencia operativa y reducir los 
gastos innecesarios.

Cumplir con las obligaciones legales y fiscales: Garantizar que la empresa cum-
pla con todas las obligaciones legales y fiscales. Esto incluye la presentación 
oportuna de informes financieros y el cumplimiento de las normativas fiscales.

Mejorar la rentabilidad: Buscar constantemente formas de mejorar la rentabi-
lidad a través de estrategias financieras efectivas, como la gestión de precios, la 
optimización de costos y la identificación de nuevas oportunidades de ingresos.

Estos objetivos reflejan la importancia de la gestión financiera en el éxito 
general de una empresa y su capacidad para generar valor sostenible a lo largo 
del tiempo. La gestión financiera efectiva implica equilibrar múltiples consi-
deraciones y tomar decisiones informadas que beneficien a la empresa y a sus 
partes interesadas.

La contabilidad de gestión

Contabilidad de gestión: Proceso de identificación, medición, acumulación, análisis, 
preparación, interpretación y comunicación de la información tanto cualitativa 
como cuantitativa, utilizada para evaluar y controlar una organización, asegurando 
el uso apropiado de sus recursos, minimizando el riesgo y optimizando la toma 
de decisiones, todo ello en términos monetarios (Res-935/2018, minfin Cuba).
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La contabilidad de gestión, también conocida como contabilidad ad-
ministrativa o contabilidad de costos, tiene sus raíces en la necesidad de las 
empresas de evaluar y controlar sus recursos y costos para tomar decisio-
nes informadas. A lo largo de la historia, diferentes formas de contabilidad 
de gestión han evolucionado para satisfacer las demandas cambiantes de  
las organizaciones.

Figura 1. El manejo de la información en la contabilidad de gestión 

La contabilidad de gestión tiene varios objetivos que se centran en proporcionar 
información útil para la toma de decisiones internas y la gestión eficiente de una 
organización. Estos objetivos pueden variar según la naturaleza y las necesidades 
específicas de la empresa, pero algunos de los objetivos comunes incluyen:

Medir y controlar costos: La contabilidad de gestión busca medir y controlar los cos-
tos asociados con la producción, la distribución y la venta de bienes y servicios. Esto 
incluye la identificación y el análisis de costos directos e indirectos para entender y 
controlar la eficiencia y la rentabilidad.

Facilitar la toma de decisiones: Proporcionar información relevante y oportuna 
para ayudar a los gerentes a tomar decisiones informadas. Esto puede incluir decisio-
nes sobre precios, presupuestos, asignación de recursos y estrategias empresariales.

Planificación y presupuestos: Ayudar en la planificación y la elaboración de pre-
supuestos al proporcionar datos históricos y proyecciones futuras. Los presupuestos 
ayudan a establecer metas, evaluar el rendimiento y asignar recursos de manera eficiente.
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Evaluar el rendimiento: Medir y evaluar el rendimiento de los diferentes departa-
mentos, productos o proyectos. Comparar los resultados reales con los presupuestos 
y estándares establecidos para identificar desviaciones y áreas de mejora.

Optimizar el uso de recursos: Ayudar a la empresa a utilizar sus recursos de ma-
nera eficiente y a identificar oportunidades para reducir costos y mejorar la eficiencia 
operativa. 

Apoyar la fijación de precios: Proporcionar información relevante para establecer 
políticas de precios que sean competitivas y rentables, considerando los costos y las 
condiciones del mercado. 

Mejorar la rentabilidad: Contribuir a la maximización de la rentabilidad mediante la 
identificación y la gestión de costos, así como la optimización de procesos y recursos.

Evaluar inversiones: Evaluar la viabilidad de proyectos de inversión a través del 
análisis de costos y beneficios, lo que ayuda a la empresa a tomar decisiones sobre la 
asignación de recursos para proyectos futuros.

Motivar y evaluar el desempeño del personal: Utilizar sistemas de incentivos vin-
culados a resultados financieros y no financieros para motivar al personal y evaluar 
su desempeño.

La contabilidad de gestión ha ido evolucionando desde sus orígenes según 
las épocas, pero en la actualidad se está cuestionando hasta qué punto es útil 
y cómo mejorarla ante un entorno sometido a continuos cambios. La contabi-
lidad ha de tender hacia la flexibilidad y la inclusión de variables poco o nada 
consideradas hasta el momento (Esteban Salvador L., 1998)

Ante los cambios ocurridos durante el siglo pasado en el sistema empre-
sarial surgieron necesidades informativas relacionadas con la contabilidad de 
gestión, y como respuestas a estos cambios surgen las nuevas técnicas de gestión, 
con el objetivo de recolectar y analizar información para la toma de decisiones 
(Socarras, 2020).

Al revisar los objetivos de la gestión financiera y de la contabilidad de ges-
tión, se considera que la mayoría puede potenciarse entre sí, y que el enfoque 
multidisciplinario puede garantizar herramientas más fuertes desde el punto 
de vista de la toma de decisiones empresariales.

Metodología 

Contabilidad de gestión financiera
La contabilidad de gestión financiera (cgf), que también puede denominarse 

contabilidad gerencial financiera o contabilidad financiera de gestión, es una 
rama de las ciencias contables que se centra en proporcionar información finan-
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ciera interna y orientada a la toma de decisiones dentro de una organización. A 
diferencia de la contabilidad financiera tradicional, que se centra en informes 
externos para accionistas, reguladores y otras partes externas, la cgf se enfoca 
en satisfacer las necesidades internas de la empresa.

Este concepto es resultado de este trabajo e implica el uso de herramientas 
y técnicas contables para analizar, interpretar y presentar información finan-
ciera relevante para la planificación, el control y la toma de decisiones inter-
nas de una organización. Algunos aspectos clave de la contabilidad de gestión  
financiera incluyen:

Información interna: La contabilidad de gestión financiera se centra en la generación 
de información destinada al uso interno de la empresa. Esta información ayuda a los 
gerentes y otros responsables en la toma de decisiones diarias, la planeación operativa 
y la evaluación del rendimiento.

Enfoque en decisiones futuras: A diferencia de la contabilidad financiera tradicional, 
que se centra en registrar transacciones pasadas, la cgf se proyecta hacia el futuro. 
Proporciona información que ayuda a anticipar y planificar decisiones futuras.

Centrada en unidades organizativas internas: La cgf puede estar orientada hacia 
unidades específicas dentro de la organización, como divisiones, departamentos o 
productos. Esto permite a los gerentes evaluar el rendimiento de cada unidad y tomar 
decisiones para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.

Toma de decisiones estratégicas: La información generada por la contabilidad de 
gestión financiera es esencial para la toma de decisiones estratégicas. Puede incluir 
análisis de costos, presupuestos, proyecciones financieras y evaluación de inversiones.

Medición del rendimiento: También se utiliza para medir el rendimiento de la orga-
nización y sus diversas partes. Esto implica comparar resultados reales con objetivos 
establecidos, identificar desviaciones y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Facilita la mejora continua: Al proporcionar información detallada sobre costos, 
ingresos y otros aspectos financieros, la contabilidad de gestión financiera ayuda a 
identificar áreas de mejora continua. Esto contribuye a la eficiencia operativa y a la 
maximización de los recursos. Es una herramienta esencial para las organizaciones que 
buscan gestionar eficientemente sus recursos y tomar decisiones informadas. Ayuda a 
los gerentes a comprender la situación financiera de la empresa, evaluar su rendimiento 
y planificar acciones para lograr sus objetivos estratégicos. 
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Figura 2. La contabilidad de gestión financiera

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
La contabilidad de gestión financiera en empresas 4.0  
de proyectos de biotecnología

La contabilidad de gestión financiera en empresas 4.0 de proyectos de biotecno-
logía desempeña una función crucial en la toma de decisiones, la planificación 
estratégica y la gestión del rendimiento. 

Los autores de la presente investigación proponen las siguientes etapas para 
que se desarrolle en estas entidades, la contabilidad de gestión financiera.
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Automatización y optimización de procesos

• Uso de software de contabilidad y sistemas erp para automatizar tareas repe-
titivas, como la entrada de datos, la conciliación y la elaboración de informes.

• Implementación de tecnologías de inteligencia artificial (ia) para analizar 
grandes cantidades de datos financieros y generar conocimientos.

Análisis de datos en tiempo real

• Utilización de cuadros de mando e informes en tiempo real para propor-
cionar a los gerentes información financiera actualizada.

• Análisis de datos para identificar tendencias, predecir resultados y tomar 
decisiones informadas.

Gestión basada en actividades (abm)

• Asignación de costos a actividades específicas para comprender los impul-
sores de los costos y mejorar la eficiencia.

• Identificación de actividades que crean valor y las que se pueden eliminar 
o subcontratar.

Presupuestos y previsión basadas en escenarios

• Creación de presupuestos y previsiones basados en diferentes escenarios, 
considerando factores como las fluctuaciones del mercado y los avances 
tecnológicos.

• Uso de herramientas de modelado financiero para simular el impacto de 
diferentes decisiones en el rendimiento financiero.

Seguimiento y evaluación del desempeño

• Establecimiento de métricas y kpi específicos de la industria para rastrear 
el rendimiento financiero y operativo.

• Uso de cuadros de mando y herramientas de visualización de datos para 
comunicar los resultados del desempeño a las partes interesadas.

Gestión de riesgos

• Identificación y evaluación de riesgos financieros específicos de la industria 
biotecnológica, como los riesgos regulatorios, de investigación y desarrollo.

• Implementación de estrategias de mitigación de riesgos para proteger los 
activos y la rentabilidad de la empresa.
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Integración con otros sistemas

• Integración de los sistemas de contabilidad de gestión financiera con otros 
sistemas empresariales, como los sistemas de planificación de recursos em-
presariales (erp) y los sistemas de gestión de la cadena de suministro.

• Intercambio de datos financieros en tiempo real para mejorar la toma de 
decisiones y la eficiencia operativa. 

Al implementar estas prácticas de contabilidad de gestión financiera, las 
empresas 4.0 de proyectos de biotecnología pueden obtener una visión más 
clara de su situación financiera, tomar decisiones mejor informadas y mejorar 
su rendimiento general.

Indicadores de contabilidad de gestión financiera para empresas 4.0 de proyectos 
de Biotecnología
Se propone, como resultado de este trabajo, un sistema de indicadores, seleccio-
nados tanto de la administración financiera como de la contabilidad de gestión 
y otros específicos para las entidades de proyectos de biotecnología.

Indicadores de rentabilidad

• Retorno sobre los activos (roa): Mide la capacidad de la empresa para generar 
ganancias a partir de sus activos totales.

• Retorno sobre el capital (roe): Evalúa la rentabilidad del capital propio de 
los accionistas.

• Margen de beneficio bruto: Indica la proporción de ingresos que queda 
después de los costos directos.

• Margen de beneficio operativo: Mide la rentabilidad de las operaciones co-
merciales principales.

Indicadores de liquidez

• Razón corriente: Evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo.

• Prueba ácida: Mide la liquidez a corto plazo más estricta, excluyendo el 
inventario.

Indicadores de solvencia

• Deuda a capital: Compara el endeudamiento de la empresa con su capital propio.
• Cobertura de intereses: Evalúa la capacidad de la empresa para cumplir 

con los pagos de intereses.
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Indicadores de gestión

• Rotación de inventario: Mide la eficiencia de la empresa en la gestión de 
su inventario.

• Rotación de cuentas por cobrar: Indica la capacidad de la empresa para 
cobrar sus cuentas por cobrar.

• Rotación de cuentas por pagar: Evalúa la eficacia de la empresa en la gestión 
de sus cuentas por pagar.

Indicadores específicos de Biotecnología

• Inversión en investigación y desarrollo (i+d): Mide el nivel de inversión de 
la empresa en investigación y desarrollo.

• Gastos de capital en equipos: Indica el gasto de la empresa en equipos espe-
cializados necesarios para la investigación y la producción biotecnológica.

• Protección de la propiedad intelectual: Evalúa la fuerza de la cartera de 
patentes y propiedad intelectual de la empresa.

• Acuerdos de colaboración: Mide el éxito de la empresa en la formación de 
asociaciones y alianzas estratégicas.

Indicadores para proyectos 4.0

• Nivel de automatización: Mide el grado de automatización y optimización 
de los procesos de la empresa.

• Uso de tecnologías de big data: Evalúa el uso de la empresa de análisis de big 
data para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

• Integración de IoT: Indica el nivel de conectividad y automatización de los 
dispositivos y equipos de la empresa.

• Adopción de inteligencia artificial (ia): Mide el uso de la empresa de ia para 
mejorar la productividad, la eficiencia y la innovación.

El dashboard de inteligencia de negocios o tablero de control, herramienta 
para visualizar la información de la contabilidad de gestión financiera.

Según Rouse (2010), es un medio para visualizar la información sobre pa-
radigmas e indicadores reales en una pantalla. Puede vincularse a procesos o 
departamentos.

De los rasgos que más se destacan en un tablero de inteligencia de nego-
cios, son interfaz personalizable y la posibilidad de mostrar datos integrados 
de diversos orígenes.
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 Para desarrollar el control de los proyectos, en el momento de su ejecución 
se requiere una información más detallada sobre los responsables de cada ta-
rea, el presupuesto asignado a ella, el tiempo de ejecución y la precedencia y 
sucesión de las tareas.

Un dashboard es una herramienta esencial para el control de los recursos en 
empresas de proyectos de biotecnología, debido a las siguientes razones:

• Visualización en tiempo real: Los dashboards proporcionan una vi-
sión general en tiempo real del uso de los recursos, lo que permite a  
los gerentes identificar áreas de ineficiencia y tomar medidas correctivas 
rápidamente.

• Seguimiento del progreso: Los dashboards permiten a los gerentes rastrear 
el progreso de los proyectos y comparar el uso real de los recursos con los 
planes y presupuestos. Esto ayuda a identificar desviaciones y tomar me-
didas para abordarlas.

• Identificación de tendencias: Los dashboards pueden mostrar tendencias en 
el uso de los recursos, lo que permite a los gerentes predecir necesidades 
futuras y planificar en consecuencia.

• Control de costos: Los dashboards ayudan a los gerentes a controlar los cos-
tos de los recursos y a identificar áreas donde se pueden reducir los gastos.

• Toma de decisiones informadas: Los dashboards proporcionan a los gerentes 
la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la 
asignación y el uso de los recursos.

• Mejora de la comunicación: Los dashboards facilitan la comunicación entre 
los gerentes y los equipos del proyecto sobre el uso de los recursos, lo que 
garantiza que todos estén alineados y trabajando hacia los mismos objetivos.

• Responsabilidad: Los dashboards ayudan a responsabilizar a los equipos del 
proyecto por el uso de los recursos, lo que fomenta la eficiencia y la gestión 
responsable.
En particular, para las empresas de proyectos de biotecnología, los dashboards 

son cruciales para controlar recursos especializados como:
• Equipos y materiales de laboratorio: Seguimiento del uso, el mantenimiento 

y la disponibilidad de equipos y materiales costosos.
• Personal: Supervisión de la utilización, las horas de trabajo y la productividad 

del personal de investigación y desarrollo altamente cualificado.
• Financiación: Seguimiento de los gastos del proyecto, los flujos de caja y las 

fuentes de financiación.
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Mediante el uso de dashboards, las empresas de proyectos de biotecnología 
pueden optimizar el uso de sus recursos, reducir costos, mejorar la eficiencia y 
aumentar las posibilidades de éxito del proyecto.

Muestra, en un ambiente amigable e interactivo, un diagrama de Gantt, que 
es un medio que plasma visualmente, a través de barras horizontales, las acti-
vidades que integran el proyecto y su ejecución en el tiempo, lo que facilita el 
control de la progresión en la ejecución de las tareas precisando la relación de 
antecedencia y sucesión de cada una de ella. El gráfico de barras, el análisis del 
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presupuesto del proyecto por tarea, y el gráfico de pastel, muestran la propor-
ción de las tareas en los distintos grados de ejecución, el nivel de ejecución y el 
desempeño de los miembros del proyecto.

Conclusiones 

La Biotecnología cierra el ciclo de investigación, desarrollo, innovación, produc-
ción y comercialización de productos y servicios de alto valor agregado.

Esta industria, por lo dinámica, costosa y redituable, debe tener un sistema 
de control de sus recursos flexible y oportuno.

La contabilidad de gestión financiera brinda información para el control y 
la toma de decisiones en las entidades de proyectos biotecnológicos.

El dashboard es una herramienta de inteligencia de negocios que brinda 
información en tiempo real y permite seguir la actuación de especialistas y las 
etapas del proyecto.
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Estrategias para la aplicación de las normas  
de información financiera en instituciones  
públicas, privadas y sociales

alMa cecilia Quezada sánchez
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carlos guzMán Frías

Resumen

Al egresar el profesional en Contaduría Pública tiene varias expecta-
tivas y exigencias en sus conocimientos; algo básico que debe conocer 
es la fundamentación y la aplicación de las normas de información 
financiera para emitir los estados financieros de calidad, por lo que es 
indispensable analizar el aprendizaje de estas normas en el contexto de 
su profesión. La presente investigación tiene como objetivo analizarlas 
e identificarlas según su propósito en los estados financieros para la 
obtención de información contable, oportuna, veraz y confiable que 
permita un control adecuado en las entidades públicas, privadas y 
sociales.

La metodología que se utilizó fue transversal, cuantitativa y obser-
vacional, aplicada a estudiantes de último semestre y egresados de la 
carrera de Contaduría en la Unidad Académica de Ahuacatlán, con la 
finalidad de analizar la percepción sobre el aprendizaje significativo 
de las normas de información financiera.

Es evidente que las competencias adquiridas acerca de las nif son 
efímeras, debido a que los estudiantes consideran que las clases son 
muy teóricas, carecen de aplicaciones prácticas aplicadas a situaciones 
reales, y se ven en el programa temático de manera superficial, sin 
profundizar en ellas el tiemponecesario para poder dedicárselo a la 
normatividad contable.
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Es indispensable emitir estados financieros con calidad, lo que 
requiere llevar a cabo clases que contengan estrategias de aprendizaje 
con nuevas formas de enseñar y aprender, tanto para los docentes como 
para que los estudiantes estén en constante cambio y a la vanguardia, 
situación que se vincula con el análisis y el rediseño curricular.

Palabras clave: estrategias, aplicación, normas

Introducción

Con la finalidad de mantener el propósito principal para que, al momento de 
implementar las nif, se genere información financiera comparable, transparente 
y de alta calidad, así como los rubros que sirvan a los objetivos de los usuarios 
de esta información. Se considera importante la presente investigación para 
implementar estrategias en la aplicación práctica de dichas normas, conocer-
las e identificarlas previamente para después aplicarlas de manera apropiada, 
mejorar la transferencia y la comparabilidad de la información financiera para 
facilitar el proceso de toma de decisiones respecto del aspecto financiero que 
se genere en las empresas.

Es importante considerar que los contadores tenemos la capacidad de co-
nocer y aplicar las ya tan mencionadas normas de información financiera de 
manera adecuada porque se deben satisfacer las necesidades acerca de este 
tema, el cual se considera insuficiente y sin dominar profundamente durante 
el transcurso escolar, situación que se puede observar en la presente investi-
gación; sin embargo, se proponen estrategias para identificarlas y discernirlas 
fácilmente para que al momento de emplearlas estén ubicadas y comprendidas 
de una manera clara y sencilla.

Desarrollo

La Comisión de Principios de Contabilidad (cpc) del imcp fue responsable de 
emitir las reglas para la preparación de información financiera durante 30 años, 
conocidas como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (pcga). 
En 2004, la cpc entregó al cinif los pcga para mantener independencia en la 
emisión de regulaciones financieras y converger con las normas internacionales 
de información financiera (niif). Las nif se componen de sus normas, mejoras, 
interpretaciones a las nif, orientaciones a las nif y normas internacionales de 
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información financiera aplicables de manera supletoria. Este proceso condujo 
a una nueva estructura de regulaciones contables en México.

No eran las nif sino principios de contabilidad generalmente aceptados, 
conocer las normas, si son importantes, obligatorias, en base a que definir su 
obligatoriedad y cómo nos van ayudar para cada vez hacer un trabajo de mayor 
calidad en materia contable para nuestros clientes y empresas.

Los estudiantes recién egresados de la universidad manifiestan que las nor-
mas se analizan muy a la ligera durante el proceso educativo; es bastante común 
que respecto a la formación en las universidades desafortunadamente se ven en 
el programa temático de manera superficial, sin profundizar en ellas el tiempo 
para poder dedicárselo a la normatividad contable.

Como gremio contable, tenemos que resolver y este tema se considera insu-
ficiente y sin dominar profundamente, porque de ahí depende que en la práctica 
se apliquen muchas veces porque todo es diferente a lo que se aprende durante 
el transcurso escolar. Eel problema no está en la práctica, radica en la escuela, 
porque no da las herramientas la que tendría que incorporar nuevos elementos 
es la escuela puede estar directamente relacionado.

Las soluciones para necesidades reales de las empresas respecto de las nif 
son las herramientas que vamos a necesitar los contadores. No son una carga 
pesada, libro tedioso, son materiales que simplifican nuestro trabajo para evitar 
errores, incluso meternos en problemas, no solo para darnos la pautas de reali-
zar los asientos contables que reglas hay que seguir, cuáles son las políticas de 
presentación de valuación de revelación de las distintas partidas de los estados 
financieros, nos dan también los elementos para evitar riesgos, evitar fraudes, 
establecer controles internos y hasta para prevenir la evasión fiscal, si las utili-
zamos como una herramienta de trabajo.

El origen de estas son los pcga estaban limitados a ser reglas solo mexica-
nas llegó la globalización y las normas internacionales no se parecían a las de 
nosotros, entonces se hizo necesario adaptar las normas mexicanas al contexto 
internacional y se crea el consejo mexicano para la emisión financiera del que 
el imcp forma parte. Esos principios mexicanos se homologaron con las normas 
internacionales, estas cambian constantemente, y debemos actualizarnos como 
contadores con todas las disposiciones. No son tan vertiginosos los cambios 
en las nif, pero las debemos analizar cada año, y las nif se piensa que solo las 
aplican las grandes empresas porque para las Pymes es muy complicado o que 
principalmente las aplican ellas porque las empresas a mayor volumen identifi-
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can más fácilmente la utilidad que les aporta aplicar normatividad, las ventajas 
que les da en materia de control interno y porque saben que están obligadas a 
aplicarlas; muchas pymes también están obligadas y no lo saben.

Que son pura teoría y la práctica no es como la ubican los libros. De aquí 
tenemos que señalar lo que a veces no se aplica en la práctica, que solo es teoría 
que está en los libros, es que a veces no conocemos la práctica, si las aplicáramos 
nuestra experiencia sería de mayor calidad, más segura y más rentable hasta que 
las identificamos que están a nuestro favor y le damos es el uso que deberían 
tener estas herramientas.

Muchas personas no entienden las normas, piensan que a los clientes y a 
las empresas no les importan, es porque no saben que deberían importarles; es 
obligación del contador explicarles cuáles son las ventajas y demostrarles cuál 
es el beneficio y la necesidad de aplicarlas en forma obligatoria.

Se cae en un ciclo que deteriora la calidad de la información que genera-
mos; no solo es calcular impuestos y declaraciones, está poniendo en riesgo la 
viabilidad hacia el futuro la capacidad de elevar sus servicios, porque quien sea 
puede presentar una declaración la declaración con fundamentos, la práctica, la 
garantía que se le da al cliente, debemos aportar a nuestro cliente porque estamos 
aplicando de manera adecuada, bajo esa premisa no podemos limitarnos a lo 
fiscal olvidando lo financiero, ahí es donde entran las normas.

Qué podemos decir acerca de las normas: nif no he podido encontrar la 
manera de aplicarlas y sacarles el mayor provecho, en muchas ocasiones es por 
mi estado  o desinformación no sabemos que son obligatorias o porque son 
importantes, para que van a servir.

Porque la mayoría de las universidades no profundiza en el programa, inde-
pendientemente de si las vimos o no queda realmente nuestra responsabilidad 
en nuestras manos.

¿Qué son realmente?

Las nif son nuestra principal herramienta para tomar decisiones contables consis-
tentes: nadie debe contabilizar por ideas personales, para poder tomar decisiones 
contables están las normas; si todos aplicáramos las nif de forma consistente, y 
le damos calidad a nuestra información contable que vamos a emitir.

Su aplicación les da a las pymes medidas de control y certeza financiera, la 
malversación de fondos en la caja, el robo hormiga, tienen menos medidas de 
control para cuidar los recursos de la empresa
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Sientan las bases para una práctica segura, seria, responsable y ética, incluso 
legal; se evidencia como una guía con las herramientas que aseguran la calidad 
y el nivel de información que proporcionan.

Las normas garantizan a nuestros clientes un servicio de calidad, actualizado 
y oportuno de la información financiera.

La regulación que nos establece su obligatoriedad en las nif

Primero, la obligación de llevar contabilidad en nuestro país está regulada en 
forma general en dos códigos, el Código de Comercio de Materia Contable, y el 
otro es en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento, 
así como la lisr, liva y lieps; las tres leyes también establecen la obligación de 
llevar el envío de contabilidad electrónica a partir del 2014, y con los siguientes 

Personas morales de régimen general todas, personas morales con operacio-
nes cuyos ingresos se consideran ingresos exentos son entidades no lucrativas 
obligadas al envío de contabilidad electrónica.

Personas físicas con actividades empresariales y profesionales con ingresos 
mayores de cuatro millones de pesos, personas físicas con ingresos por arren-
damiento también por encima de cuatro millones; todas estas están obligadas 
al envío de contabilidad electrónica. Si están obligados tienen que apegarse 
a la regla la 2.8.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, que indica 
que tienes que enviar la balanza, el catálogo, cómo lo vas a enviar, cada cuánto 
tiempo lo vas a enviar en los párrafos previos, y en los dos últimos dice que a 
los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella 
que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente 
el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco 
que esté obligado aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, 
y nos da tres opciones, la primera las normas de información financiera (nif), 
la segunda opción principios estadounidenses de contabilidad que se utilizan 
en empresas internacionales, y la tercera las normas internacionales de infor-
mación financiera. Estas dos últimas si se trata de una empresa multinacional 
que necesita emitir información contable basada en estos principios, sea en los 
estadounidense o en los internacionales, se adapta a esas reglas, pero si se trata 
de pymes establecidas y fundadas en México que tienen su centro de operacio-
nes en el país, incluso si exportan pero no tienen una filial en el extranjero, se 
consideran mexicanas, tendrían unas normas que aplicar que son las nif, para 
hacer con calidad se deben hacer con un marco normativo emitido por el orga-
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nismo profesional competente en materia contable, que es el cinif, y se debe 
encontrar vigente, esto parte para conocerlas y poderlas aplicar en ese trabajo 
diario de las contadores y las contadoras.

Estructura de las nif

El libro está dividido por series, las cuales están representadas por las franjas 
negras las sombras A, B, C, D, E, y al final documentos adicionales, explicaciones 
a las nif o interpretaciones a las nif

Las normas se componen de estas cinco series y se organizan de diferentes 
formas; cada norma tiene su estructura nos habla de normas de:

Valuación: tiene que ver qué valor les vamos a dar a las operaciones y cómo 
las vamos a registrar, a qué vamos a hacer cargos y a qué vamos a hacer abonos

Presentación: En qué parte de los estados financieros vamos a poner cada 
operación, porque los diferentes rubros se clasifican en diferentes partes de los 
estados financieros: una operación de efectivo y equivalentes va en un lugar dis-
tinto de lo que registramos en activos fijos; por ejemplo, se registra en espacios 
diferentes, lo mismo lo que registramos en capital se expone, se presenta en un 
lado de los estados financieros y lo que ponemos en cuentas por cobrar va en 
otro, no es porque nosotros lo queramos hacer así, es que aquí en las normas 
nos plantean esas reglas de presentación y también nos hablan de las reglas de:

Revelación: es lo que se debe exponer de lo que se debe presentar en las notas 
a los estados financieros, porque el objetivo final de las normas de información 
financieras es que podamos emitir estados financieros que reflejen la situación 
de la empresa de una manera viable obviamente confiable, oportuna.

Entonces, en este contexto, cuál es esa estructura, parte de la serie A, to-
davía está vigente la clasificación de la serie A, a través de 8 nif a-1…a-8, todas 
esas son las normas que componen la serie A; en este ejercicio 2022 ya está 
publicado dentro del marco normativo de las nif el nuevo marco conceptual, 
que no cambió profundamente del todo, pero sí algunas para en lugar de tener 
ocho normas dentro de la serie A, solamente tener una como ocho capítulos, 
un poco lo mismo nada más que reorganizada, y ahí lo primero que hacen es 
hablarnos de qué es la información financiera, conjunto de datos de información 
cuantitativa expresada en dinero que describe y muestra la posición financiera 
de la empresa.La expresión fundamental de la información financiera son los 
propios estados financieros.
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Cuando hablamos de estados financieros no solo son balance general y es-
tado de resultados, la información financiera se expone en los cuatro estados 
financieros básicos, que incluyen: balance general, estado de resultado integral, 
estado de flujos de efectivo y el de variación o cambios en el capital contable, 
más las notas de todos ellos: esa es la información financiera.

Dentro de las nif la serie A establece todos los conceptos; por eso se llama 
marco conceptual, es la que nos dice que la contabilidad cuál es su sistema de 
información contable, cuáles son los postulados básicos, cuáles son los estados 
financieros que integran, qué elementos integran esos estados financieros, define 
qué es activo y su clasificación, así como el pasivo y su clasificación, y el capital, 
su clasificación; nos habla de cuándo registramos ingresos, cuándo registramos 
costos, qué son los gastos; nos define cuáles son los movimientos de entrada o 
aplicación de recursos; nos habla también de los movimientos en el capital del 
cambios de los socios; nos habla de cambios en las reservas, de resultados de 
la operación; nos habla de todos estos elementos; nos dice cuáles son las carac-
terísticas que deben tener esos estados financieros una vez que los hagamos.

Cómo hacerle para que sean oportunos para que sean confiables, veraces, 
comprobables; cómo le vamos a poner valor a las operaciones que bajo qué 
criterios vamos a definir cuál es la cantidad que se carga y la cantidad que se 
abona, cuándo vamos a hacer los asientos en qué momento procede a hacer un 
asiento y cuándo,

Y en el peor de los casos también nos dice si lo que estás buscando no lo 
encuentras aquí en las nif nos dice dónde encontrarlo, un caso raro complejo, 
y si no está en las normas puedes recurrir a otros elementos, también lo dice 
el marco conceptual, entonces, evidentemente, su utilidad es enorme, porque 
nos da todas esas posibilidades. Dentro de los tipos de nif nos encontramos 
justamente las conceptuales, que son la serie A, después nos vamos a encontrar 
las nif particulares, que son las otras cuatro series B, C, D y E.

La serie B nos habla de los estados financieros; aquí hay una nif para cada 
estado financiero, una que nos dice cómo hacer el balance, otra cómo hacer el 
estado de resultados, hay otra que nos dice cómo hacer el estado de flujos de 
efectivo, y hay otra que nos dice cómo hacer el estado de cambios en el capital 
contable, y aparte hay una norma que nos dice, si ya emitiste estados financieros 
y pasaron cosas importantes en la empresa, cómo hacerle

Si vas a emitir estados financieros en fechas intermedias, no con el periodo 
completo, hay una norma para todo esto; ahí tenemos las B, la serie C, vamos a 
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puntualizar un poco, es la parte de las normas más específica porque ahí vamos 
rubro por rubro de los estados financieros; es decir, que hay una nif que nos dice 
cómo hacer la contabilidad del efectivo y sus equivalentes de caja y bancos; hay 
otra nif que nos dice cómo hacer la contabilidad de las cuentas por cobrar, de 
clientes, deudores, funcionarios y empleados, documentos por cobrar, ahí nos 
dice cómo se hace la contabilidad, los cargos y los abonos de estos conceptos. 
Hay otra nif que nos dice cómo hacer la contabilidad del activo fijo; todo eso 
sucede en la serie C.

Las series D y E ya nos hablan de giros de contabilidad específica, ya nos 
hablan de cómo contabilizar contratos para la contabilidad del sector agrícola, 
de la contabilidad en caso de arrendamiento específico, ya se va a giros especí-
ficos de tipos de negocio, 

Esas son las normas de información financiera y además se encuentran 
interpretaciones a las normas de información financiera, que son documentos 
técnicos que también emite el cinif, donde se presentan novedades respecto 
de qué contabilizar en cuando de acuerdo con las cosas que van surgiendo en 
el camino; por ejemplo, un caso de una interpretación surgió con la pandemia 
ante la situación de muchas empresas cerradas que tuvieron que cerrar sus ope-
raciones durante un tiempo por, obviamente, el contexto de la pandemia por 
covid y las reglas del gobierno por la suspensión de actividades económicas, 
¿cómo se refleja eso en contabilidad? Salió una interpretación a las nif que es 
este documento técnico que nos dice oye esta e situación en contabilidad debes 
cuidar esos asuntos, quéimplica todo esto, las normas no se crean en automático, 
no hay un conjunto de contadores como nosotros que están especializados en 
materia normatividad y que constantemente van revisando la información que 
sucede en la economía del país para poder adaptar las normas a la realidad na-
cional e internacional, y son grupos de estudio que están permanentemente en 
esa revisión, por eso surgen las interpretaciones, por eso cada año se tienen que 
actualizar, porque la economía cambia cada año y las normas no cada año, todo el 
tiempo, pero entonces establecen periodos anuales de revisión y la contabilidad 
de las empresas necesita adaptarse a esos periodos, el marco conceptual si es 
justamente lo que compone la serie A y que son todos los conceptos básicos, y 
eso es justamente lo que implica un cambio para este nuevo periodo, el marco 
conceptual dentro de las nif su estructura va a cambiar ya está publicado el 
nuevo marco conceptual, que entra en vigencia el 1 de enero de 2023.
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Retomando, tenemos nif prácticas, que son las que nos dan las herramientas 
que nos proporcionan los elementos para saber por dónde le cargo y por donde 
le abono.

nif prácticas. Nos dan la pauta para ver cómo vamos hacer la contabilidad 
de cada cosa y basados en esto podemos nosotros desarrollar nuestras políticas 
contables, nuestros propios procedimientos, nuestras guías contabilizadoras, y 
que toda la gente en el equipo contable haga la contabilidad igual de bien a que 
si la hicieras tú, para que no se presenten diferencias, desde cómo escriben los 
conceptos de las pólizas en algunos casos, qué cuentas se utilizan hasta el uso 
de mayúsculas y minúsculas.

Se recomienda que el trabajo que se hace con los auxiliares haya un manual 
que dice cómo hacer la póliza por la razón de que no importa quién la realice, 
da lo mismo quién la haga, la póliza se tiene que ver igual exactamente, y eso 
se consigue a través de manuales.

Al finalizar la entrega de expedientes impresos y el uso de mayúsculas y 
minúsculas se vean igual, aparte de lo visual o en la ortografía. En el fondo en 
qué se cargó y en qué se abonó: si yo quiero saber qué cargar y qué abonar en 
materia de efectivo y equivalentes, hay una nif que lo resuelve: la nif C- 1 expli-
ca cómo contabilizar las operaciones de caja y todo lo que tiene que ver con el 
manejo de efectivo de la empresa; también nos señala las reglas contables para 
el control y el registro de bancos, nos dice cuándo cargar y abonar en bancos, y 
todo lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas de bancos en la empresa 
y las inversiones. A ese nivel de detalle está la información de las nif; también se 
establecen las políticas para la valuación y el registro de moneda extranjera; por 
ejemplo, cómo hacer las conversiones cuando tenemos facturas u operaciones 
en dólares y más; aquí es cómo nos dice cómo hacer ese registro, eso respecto 
del efectivo y equivalentes

Para las cuentas por cobrar tenemos la nif C-3, la que nos dice cómo hacer los 
registros de todo lo que tiene que ver con los créditos que concedemos a clientes; 
nos plantea las reglas contables para reconocer esas operaciones de crédito con 
clientes, todas las ventas a crédito, cómo contabilizarlas tanto desde el momento 
en que se hace la venta, cómo contabilizar los pagos, y nos da las políticas para 
el registro de todas las otras cuentas por cobrar; es decir, hablamos de todo lo 
que deben los clientes, sea por ventas de crédito comercial, pero también si 
concediste crédito a tus funcionarios y empleados, si tienes deudores diversos, 
si tienes documentos por cobrar, también están contemplados en esta misma 
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norma y nos da pauta para todo ello y señalan el procedimiento para determinar 
las pérdidas crediticias esperadas.

La forma actual de nombrar lo que antes se llamaba cuentas de cobro dudoso 
es estimación por pérdidas crediticias esperadas; el tratamiento que vamos a dar 
a esa posibilidad de que el cliente no pague, con el riesgo implícito que trae; ese 
riesgo se debe reflejar contablemente.

C-4 Inventarios 

Es la norma más completa, que nos dice cuál es el tratamiento que debemos 
darles a las empresas, desde las entradas y salidas, los métodos o fórmulas de 
valuación con que las registramos, peps, promedios, porque las nif establecen 
que se debe llevar un control contable de esos inventarios, no solo contable o 
financiero, incluso puede estar con el manejo físico de esas mismas mercancías 
porque, además, si esas se deterioran o tienen alguna pérdida, si se desaparecen, 
si hay una merma. nif C4 nos dice cómo reconocerla, nos da todas las reglas 
necesarias para manejar el almacén de cualquier empresa comercial. 

Además de la obligación de la contabilidad electrónica, también la lisr obliga 
a las personas morales a aplicar los textos y los contenidos de la nif c-4, pero 
todo lo que dice esta hagan de cuenta que está en las obligaciones de las perso-
nas morales del giro comercial, por inventario, métodos de valuación, como se 
aplican, la consistencia que hay que tener.

C5. Pagos anticipados

Cómo contabilizar esos pagos anticipados desde los anticipos a los proveestado-
res, cómo los anticipos que recibimos de cliente, cuándo y cómo se contabilizan, 
cuáles son los procesos para el reconocimiento, desde el efecto anterior o el antes 
de o el posterior hasta que se entrega el producto se brinda el servicio.

nif C-6

Propiedades, planta y equipo es una de las más grandes de todas y una de las 
más importantes, define las reglas para el reconocimiento contable de los activos 
financieros, desde cuándo considerar un activo fijo, qué tratamiento hay que 
darle, cuándo reconocer la entrada de ese activo fijo.

Nos habla de los distintos métodos de su depreciación y su efecto contable en 
las empresas; hay distintos tipos, el más común es el de línea recta; sin embargo, 
existen métodos por unidades producidas, por horas de trabajo, métodos acele-
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rados depreciación, y no tenemos que aplicar el mismo para todos los activos. 
La misma norma establece que vas a desarrollar tus políticas para reflejar de 
la mejor forma la vida útil de tus activos, y vas a utilizar el método que mejor 
se adapte a eso que necesitamos reflejar de la empresa. Es enriquecedor que 
nos ayude, porque se buscan cosas diferentes en lo financiero y en lo fiscal, son 
objetivos bien diferentes, con fines distintos, y también hay ocasiones en las que 
coinciden; por eso debemos considerar todos esos factores. También nos señala 
el procedimiento que vamos a seguir, la utilidad o pérdida que hubiera cuando ya 
vendimos el activo fijo o que ya se depreció en su totalidad, o que eventualmente 
ya no es útil, ya no sirve, nos dice cómo hacer las bajas para efectos contables, 
de toda la serie C es la más voluminosa, la más completa.

nif C-9

Habla de las provisiones y los pasivos, cuando vamos a entender qué es una 
provisión, qué es un pasivo, cuándo procede provisionar y cuándo no; nos habla 
de los compromisos de cómo reflejar el tratamiento de los pasivos comerciales 
desde si lo que le debemos a los proveestadores, de los otros pasivos, de cuando 
nos prestan dinero los bandos, cuándo tenemos financiamiento, todo eso nos 
plantea.

nif C 11

Habla del capital, marca las pautas para el reconocimiento contable del capital 
contribuido, del capital social de las aportaciones para futuros aumentos de 
capital de las utilidades, tanto del ejercicio de las acumuladas de las reservas 
todo nos plantea.

Aquí no solo están las condiciones de la contabilidad por encima, si no que 
parten todos los procesos para hacer los registros contables, de aquí nace y en 
cada una de estas normas vas a encontrar las respuestas que necesitas para saber 
cuándo cargar y cuándo abonar a cada concepto; esa es la utilidad que tienen 
las nif y, en este caso, concretamente la serie C.

La toma de decisiones en la organización se sustenta en fuentes de información 
razonables, relevantes y confiables que emiten los estados financieros apoyados 
por la contabilidad regulada por las nif y respaldados por un sistema de control 
interno contable que contribuye al logro del objetivo de los estados financieros.

Los estados financieros son el resultado de las operaciones, transaccio-
nes y transformaciones internas y externas del ente económico, expresa-
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do en términos cuantitativos que permiten al usuario evaluar el compor-
tamiento económico-financiero ysu estabilidad y vulnerabilidad, así como 
medir la eficiencia y el logro de sus objetivos y la capacidad para mantener  
los recursos, optimizarlos y determinar la viabilidad como negocio en marcha 
(nif A-1). 

El proceso de toma de decisiones se inicia con la recopilación y el análisis de 
los datos y, de acuerdo con la información, se identifican las áreas de oportunidad, 
se establecen los criterios de decisión para ponderarlos, se priorizan según la 
importancia o el impacto, se generan alternativas y se selecciona la más acorde 
para ser aplicada; por último, se evalúan los resultados, y con ello se generan 
los estándares de mejora o se reiniciar el proceso. 

Carecer de información veraz y oportuna en las empresas trae como con-
secuencia que las decisiones tomadas sean por experiencias anteriores o por 
corazonadas, con la posibilidad de cometer errores recurrentes con consecuencias 
que merman la organización y no permiten identificar las desviaciones y áreas de 
oportunidad a tiempo o con anticipación para generar una mayor certidumbre 
en la toma de decisiones. 

Rodríguez (2010) señala, en su libro Administración de pequeñas y medianas 
empresas, que, según estudios de Nacional Financiera, una de las causas de fra-
caso en las pequeñas y medianas empresas es la falta de controles adecuados, 
porque el propietario, por lo general ignora la necesidad de mantener controles 
(financieros y administrativos) que le permitan verificar que los resultados son 
acordes con lo planeado. También ratifica que la falta de conocimientos técnicos 
en administración da lugar a consecuencias más graves en las pymes que en las 
grandes empresas; sin embargo, no tienen salvedad si no se aplican adecuada-
mente las normas de información financiera.

Metodología

Las técnicas y pruebas utilizadas en el análisis de los datos y la investigación 
aplicada fueron entrevistas semiestructuradas. La metodología que se utilizó 
fue transversal, cuantitativa y observacional, aplicada a estudiantes de último 
semestre y egresados de la carrera de Contaduría en la Unidad Académica de 
Ahuacatlán, mediante un muestreo aleatorio.

Se realizó la aplicación por conglomerados sobre la base de cada una de las 
carreras existentes y resultó un total de muestra de 47 estudiantes, con la fina-
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lidad de analizar la percepción sobre el aprendizaje significativo de las normas 
de información financiera.

Los ítems aplicados lograron la interacción y el diálogo entre los es-
tudiantes del último semestre y algunos egresados con el entrevistador, 
para obtener el punto de vista de ellos sobre los sistemas de control inter-
no con la aplicación de las nif; además se utilizaron encuestas por medio 
de un cuestionario con preguntas cerradas con escala de Likert, para eva-
luar el conocimiento y el dominio de las normas, y se aplicaron pruebas es-
tadísticas paramétricas con los ítems que se muestran en gráficos con los  
datos obtenidos:

Resultados

1. ¿Estas satisfecho con las habilidades que adquiriste durante el transcurso 
escolar para identificar las normas de información financiera?

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, el grado de satisfacción en la adquisición del cono-
cimiento en el transcurso escolar acerca de las nif predomina el moderadamente 
satisfecho y poco satisfecho; ello nos confirma la necesidad de profundizar un 
poco más del tema en los programas académicos.
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2. ¿Cuál es el conocimiento de las nif que tienes después de haber egresado?

Fuente: Elaboración propia.

Se confirma en el gráfico anterior que las competencias adquiridas en su 
trayecto escolar y al momento de egresar es el mismo, el cual podemos observar 
que está en niveles medios y bajos, los licenciados en Contaduría no se preocupan 
por actualizar sus conocimientos.

3. Al momento de aplicar las nif ¿eres capaz de evaluar e interpretarlas para 
utilizarlas de una manera adecuada? 

Fuente: Elaboración propia.
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La interpretación de las normas de información financiera no se domina, se 
presenta de manera efímera con los resultados anteriores lo podemos corroborar 
el cual nos presenta en mayoría algunas veces y también casi siempre.

4. La información contable que presentas ¿cumple con las normas de informa-
ción financiera?

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que predomina la preocupación por presentar los estados 
financieros para cumplir con lo fiscal, se deja de lado lo contable y financiero; 
se percibe la falta de importancia por cumplir con las características de deben 
poseer los estados financieros con una aplicación de casi siempre y algunas 
veces, situación que se considera lamentable.

Conclusiones

Los estudiantes recién egresados de la universidad manifiestan que las normas 
de información financiera (nif) se analizan muy a la ligera durante el proceso 
educativo; es bastante común que respecto a la formación en las universidades 
desafortunadamente se ven en el programa temático de manera superficial sin 
profundizar en ellas el tiempo necesario para dedicárselo a la normatividad 
contable, como muestran los ítems anteriores.

Dentro de los resultados más sobresalientes sobresale que la mayoría de los 
encuestados tiene un conocimiento entre los parámetros medio y bajo de estas 
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normas, lo que lleva a una errónea interpretación y aplicación de las normas, 
como establece en sus objetivos basados en la información emitida por el ente 
económico y solo muy pocos les dan seguimiento y aplicación.

La información contable emitida no cumple con las normas de información 
financiera (nif) y es de carácter fiscal. Con el atrevimiento a predecir que la ma-
yoría de las empresas carece de un sistema de organización y no cuenta con un 
sistema de control interno contable que las apoye en la emisión de información 
financiera basada en las nif, la cual es de gran apoyo para evaluar los resultados 
y tomar decisiones; la principal función de la información emitida es de carácter 
fiscal. El proceso de toma de decisiones se basa en anuncios de información no 
estructurada o en experiencias anteriores.

Carecer de información veraz y oportuna en las empresas trae como con-
secuencia que las decisiones tomadas sean por experiencias anteriores o por 
presagios, con la posibilidad de cometer errores recurrentes con consecuencias 
que merman la organización y no permiten identificar las desviaciones y áreas de 
oportunidad a tiempo o con anticipación para generar una mayor certidumbre 
en la toma de decisiones. 

Es importante eliminar esta práctica de subestimar las nif con la convicción 
de que se sobreentienden o se aplicarán en un futuro en el mercado laboral de 
manera personal y en distintas situaciones por ello es de gran relevancia anali-
zar y discernir, para su aplicación en instituciones públicas, privadas y sociales.

 La propuesta que se expresa consta de dos etapas. La primera, complementar 
las unidades de aprendizaje que estudian los estados financieros desde su crea-
ción hasta su interpretación, los cuales están relacionados con dichas normas 
profundizar en la práctica. Segunda, insertar un curso taller para dedicarlo de 
manera específica a situaciones prácticas que se pueden presentar, para reforzar 
así el conocimiento y las habilidades adquiridas para su aplicación para cumplir 
así con lo requerido.

Concluyo diciendo que las nif son de suma importancia ya que forman parte 
de la estructura de la teoría contable y facilita establecer limites y condiciones de 
operación de las empresas, estableciendo límites para su establecer los límites de 
elaboración mediante el marco regulatorio. Estas nif nos indican cómo debería 
manifestarse la información financiera con el objeto de.facilitar su interpretación 
a los usuarios y que esta sea comparable y transparente.

Concluyo diciendo que las nif son de suma importancia ya que forman parte 
de la estructura de la teoría contable y así facilita poder establecer limites y con-
diciones de operación de las empresas, estableciendo límites para su establecer 
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los límites de.elaboración mediante el marco regulatorio. Estas nif nos indican 
cómo debería manifestarse la información financiera con el objeto de facilitar 
su interpretación a los usuarios y de que esta sea comparable y transparente.

Concluyo diciendo que las nif son de suma importancia ya que forman parte 
de la estructura de la teoría contable y así facilita poder establecer limites y con-
diciones de operación de las empresas, estableciendo límites para su establecer 
los límites de elaboración mediante el marco regulatorio. Estas nif nos indican 
cómo debería manifestarse la información financiera con el objeto de facilitar 
su interpretación a los usuarios y de que esta sea comparable y transparente.
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Resumen

El objetivo de esta investigación consiste en identificar el estado que 
guarda el proceso productivo y la comercialización de las artesanías 
para establecer estrategias dinámicas que enriquezcan la actividad 
artesanal. A tal efecto, se explora la relación entre la artesanía, la sos-
tenibilidad y el desarrollo de las comunidades indígenas. 

La metodología corresponde a un estudio sociocrítico, transversal, 
cuyas herramientas y técnicas fueron administradas al censo de artesa-
nos del municipio de Bacalar. Los resultados obtenidos refieren que, en 
formación académica, el 31.10% tiene secundaria y solo el 9.80% cuenta 
con estudios superiores relacionados con conocimientos financieros; 
el tipo de arte sobresaliente se relaciona con bordados y madera.

 Asimismo, los resultados también señalan que el 42.6% carece de 
conocimientos claros sobre los costos de producción de sus productos, y 
fija precios tomando como referencia a otros artesanos; el 39.3% apuesta 
a la rebaja de precios como estrategia para promover sus productos y, 
a pesar de ello el 37,7%, tiende a minorarlos ante el regateo, las ventas 
mensuales se consideran satisfactorias.

Se concluye que es indispensable el reconocimiento y la valoriza-
ción de la cultura artesanal como un recurso vital para el desarrollo 
sostenible de las comunidades indígenas.

Palabras clave: economía sostenible, bienestar, desarrollo social
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Introducción

La cultura representa el conjunto de características y elementos distintivos que 
identifican una comunidad humana específica (Osgerby, 2020). Esto abarca desde 
las costumbres y tradiciones hasta las normas y la forma en que un grupo se 
percibe a sí mismo, se comunica y estructura su sociedad. 

Por otro lado, el sector artesanal en México despliega una importancia multi-
facética que trasciende los confines del mero comercio (García & Acolt, 2016). No 
se limita únicamente a la generación de empleo y el sustento económico, aunque 
ciertamente es vital en este aspecto, por proveer trabajo a miles de familias en 
comunidades a lo largo y ancho del país (Guatzozón et al., 2020). 

Medina y Armas (2020) aseguran que, más allá de su función económica, la 
artesanía se erige como una poderosa forma de transmitir emociones, tradiciones 
y creencias arraigadas en la identidad cultural mexicana. Las artesanías agrupan 
la personalidad de cada uno de los mexicanos y, al comprarlas, engrandecemos 
el legado de los artistas populares (Cárdenas et al., 2023).

La diversidad y la riqueza cultural de México se reflejan vívidamente en las 
distintas expresiones artesanales que emergen de sus diversas regiones (Ramírez, 
2023). Cada pieza artesanal es un testimonio tangible de la historia, el paisaje, el 
clima y las tradiciones únicas de su lugar de origen (idem). Desde las intrincadas 
labores de la alfarería en Oaxaca hasta los coloridos bordados en Chiapas, las 
artesanías mexicanas son una manifestación palpable de la diversidad cultural 
del país (Valerio, 2023). 

La valoración y la conservación del patrimonio artesanal son esenciales 
para garantizar la continuidad de estas tradiciones centenarias (Martínez, 2023). 
Al promover la difusión y la apreciación de las artesanías mexicanas, no solo 
se contribuye a la economía local, sino también se preserva un conocimiento 
ancestral transmitido de generación en generación (Bastidas, 2023).

 Baque (2024) testifica que la conservación de las técnicas y el reconocimiento 
del talento de los artesanos son pilares fundamentales en este proceso de salva-
guarda del patrimonio cultural de México. 

El turismo, los viajes y la hotelería involucran a comunidades receptoras 
con su propia historia, conocimiento, cultura, tradiciones y, al mismo tiempo, 
necesidades e identidades; es nuestro deber informar a los visitantes sobre esto 
(Suárez, 2024). Lo que llama la atención en la artesanía es el conocimiento más 
allá de su entorno, las preguntas sobre cómo se fabrican las cosas, las condicio-



La cultura artesanal con enfoque sostenible en la práctica comercial y financiera de los pueblos indígenas

Tendencias en empresas sostenibles 181

nes de obtención de los materiales naturales, los tiempos de procesamiento, el 
significado de los colores o las formas impresas (Castillo et al., 2024).

Las artesanías son la principal actividad de sustento de grupos y comunidades 
que no solo las ven como una opción de empleo, sino también como una forma 
de vida (Lavayen, 2024); de acuerdo con el autor mencionado, es un aspecto 
estructural en la sociedad local que contiene una dimensión trascendente, un 
orden simbólico, y su significado está relacionado con necesidades estéticas, 
expresión recreativa, e incluso resistencia cultural. 

El desarrollo sostenible es un compromiso constante con la responsabilidad 
presente y futura de la humanidad; emerge como el pilar fundamental que guía 
las acciones y decisiones en un mundo cada vez más interconectado (Comisión 
Económica para la América Latina [cepal], 2019). 

Deontológicamente para los emprendedores, el camino hacia el futuro re-
sulta inconcebible alejado del cuidado del medio ambiente y la equidad como 
factor social en las inversiones o prácticas comerciales (Enríquez, et al., 2020); se 
entiende que el bienestar y el desarrollo sostenible convergen en armonía cre-
ciente en la búsqueda de la calidad de vida de las personas de manera duradera, 
sin comprometer los recursos concurrentes ni poner en riesgo las posibilidades 
de las generaciones ulteriores (Pérez, 2023).

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo [ped] 2023-2027 del estado 
de Quintana Roo (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2023), el desarrollo 
sostenible es crucial, dado que los negocios, productos y servicios se relacionan 
con la actividad turística como principal motor económico de la región, lo que 
acentúa la importancia de la preservación de los ecosistemas únicos, pues, por 
ejemplo, el aprovechamiento de la caoba por sus propiedades, ha sido identifi-
cado como una oportunidad de desarrollo para el sureste mexicano (Gobierno 
de México, 2017).

La Organización Mundial del Turismo [omt] (2022), la Organización de las 
Naciones Unidas [onu] (s/f ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [unesco] (Bauer, 2023) destacan la impor-
tancia de las artesanías en el contexto del turismo sostenible y la preservación 
del patrimonio cultural. 

La Organización de los Estados Americanos [oea] y la Organización Mundial 
del Turismo (2018) abogan por estrategias que promuevan el desarrollo comu-
nitario a través del turismo, lo que puede incluir la participación de artesanos 
locales y la promoción de productos artesanales.
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 La onu reconoce la importancia del turismo sostenible para el fomento del 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente (ods 
8), y la preservación del patrimonio cultural, a fin de lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
(ods 11) (Monsalve, et al., 2023).

 Como imperativo ético, la unesco (2023) aboga por un turismo cultural 
sostenible que respete y proteja la autenticidad de las culturas locales, lo que 
puede incluir la promoción de artesanías autóctonas; de igual manera, destaca 
la importancia de las artesanías en el desarrollo sostenible de comunidades 
locales, al fomentar la transmisión de conocimientos tradicionales y la gene-
ración de ingresos.

Pregunta central de investigación

¿Cómo puede promoverse y fortalecerse la cultura artesanal con un enfoque 
sostenible para contribuir al enriquecimiento de los pueblos indígenas?

Objetivo general de investigación

Identificar el estado que guardan el proceso productivo y la comercialización 
de las artesanías para establecer estrategias dinámicas que enriquezcan la ac-
tividad artesanal.

Objetivos específicos

Investigar las prácticas tradicionales de artesanía indígena y su relevancia cultural 
dentro de las comunidades indígenas.

Evaluar el estado actual de la artesanía indígena y los desafíos que enfrenta 
en términos de sostenibilidad ambiental y económica.

Identificar los principios y prácticas de un enfoque sostenible aplicables a 
la producción artesanal en comunidades indígenas.

Analizar los beneficios potenciales de la implementación de prácticas de 
artesanía sostenible en términos de conservación del medio ambiente, desarrollo 
económico local y preservación cultural.

Proponer recomendaciones y estrategias para promover la cultura artesanal 
con enfoque sostenible como herramienta efectiva para el enriquecimiento de 
los pueblos indígenas.
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Justificación del estudio

Hablar de la cultura artesanal con un enfoque sostenible es esencial para el 
enriquecimiento de los pueblos indígenas, promueve la preservación cultural, 
la conservación del medio ambiente, el desarrollo económico y el respeto a los 
derechos indígenas. Esto contribuye a fortalecer la identidad y la autonomía de 
estas comunidades, así como a promover su bienestar y prosperidad a largo plazo.

Desarrollo
Origen de las artesanías mexicanas

México tiene uno de los patrimonios culturales más impresionantes y complejos 
del mundo, no vistos en otro país. Los pueblos que radicaban en la tierra antes 
de la conquista española desarrollaron grandes civilizaciones amantes de la 
ciencia y el arte, todas influenciadas por una fascinante cosmogonía (Montero, 
2021). Con la llegada de los españoles, muchas de estas tradiciones antiguas y 
técnicas de producción de piezas artesanales se enriquecieron con aportes del 
viejo continente. 

Muchas de las piezas hechas a mano tienen una larga historia, la forma en 
que fueron elaboradas se ha transmitido de generación en generación, algunas 
se remontan a la época prehispánica, otras a la época colonial. La destreza y la 
creatividad de cada artesano se reflejan en sus creaciones, y existen cientos de 
opciones en materiales, técnicas, usos y estilos en todo el territorio nacional 
(García, 2023). 

Por lo tanto, conocer la artesanía de una localidad implica sumergirse en 
la fusión de culturas milenarias y apreciar, aunque sea en parte, las diversas y 
enriquecedoras tradiciones de cada zona del país.

La artesanía y su importancia en la economía

La Secretaria de Turismo [sectur] (2023) asegura que “México posee un territorio 
con una gran diversidad cultural, natural y biocultural que lo hace único entre 
las naciones. Su riqueza es motivo de admiración para los visitantes de otros 
países y orgullo para los mexicanos” (p. 17).

La artesanía, afirman Castillo et al. (2024), ocupa un lugar importante en la 
economía, por generar empleo, diversificar las fuentes de ingresos, preservar la 
cultura, promover el turismo y fomentar el desarrollo de habilidades y talento. 
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Apoyar la producción artesanal puede ser una estrategia efectiva para promover 
el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades locales.

De acuerdo con lo señalado por López et al. (2023) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía [inegi] (2023), la compra de productos artesanales 
constituye más del 4% del producto interno bruto (pib) generado por la industria 
turística en México, lo que refleja la importancia económica de este sector. Por lo 
tanto, el gobierno tiene un compromiso firme con la conservación y la difusión 
de estas expresiones culturales.

De acuerdo con lo escrito en el Plan Estatal de Desarrollo [ped] de Quintana 
Roo, 2023-2027, la actividad artesanal representa el 0.08% del pib turístico, por 
debajo del promedio nacional de 3.81%, lo que posiciona a Quintana Roo en el 
lugar 31 del país por el valor de las artesanías que produce, y en el lugar 32 en su 
participación en el pib turístico (ped, 2023, p. 285).

El inegi (2023) resalta que aproximadamente el 23% de estos empleos pro-
viene de la fabricación de fibras vegetales y textiles. Además, se indica que más 
de veintiún mil tiendas estaban dedicadas a la venta de artesanías, con Jalisco, 
Oaxaca y Quintana Roo como los estados principales.

En estas actividades, el 60% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres. 
En el transcurso de 2021, gracias a estos programas, se pudo ayudar a 180 arte-
sanos en Villahermosa, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Cancún, 
mediante colaboraciones con doce organizaciones. Se ofrecieron veintidós ta-
lleres de capacitación en 35 ocasiones, lo cual generó una actividad económica 
superior a $550,000.

Del mismo modo, la fundación ado, a través de su programa de Desarrollo 
de la Mujer, fortalece las economías locales mediante inversiones conjuntas en 
cooperativas de mujeres artesanas dedicadas a la producción textil, así como 
en la enseñanza de técnicas de bordado y el procesamiento de lana en estados 
como Puebla, Yucatán, Campeche, Chiapas y otros. 

Con estas iniciativas, Fundación ado busca promover la sostenibilidad de 
las comunidades, por reconocer su valioso aporte cultural para el país y su trans-
formación en un referente internacional a lo largo de los años (Ganardev, 2023).

Las artesanías como manifestación de la cultura

Como expresan Sánchez & Galeano (2018), las artesanías son una poderosa 
manifestación de la cultura que no solo embellece el mundo con su belleza y 
diversidad, sino también tiene una importancia crucial en la preservación y la 
promoción de la riqueza cultural de una sociedad.
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La cultura se nutre de una profunda exploración e interpretación de concep-
tos. Se construye sobre cimientos históricos, se refleja en la cultura cotidiana, se 
modifica por el impacto del colonialismo, se diluye con la adopción de normas 
y valores de la sociedad dominante, y se ve obligada a adaptarse frente a la glo-
balización. Esta dinámica lleva a las personas a forjar un sentido de identidad 
como estrategia de supervivencia (Comunidad Iberoamericana de la Artesanía 
[ciart], 2023).

En un entorno creativo y globalmente competitivo, se reconoce cada vez más 
la importancia fundamental del trabajo manual del artesano, quien, mediante 
una labor disciplinada, busca innovar tanto en productos como en procesos; 
con el fin de alcanzar el objetivo, se ha llevado a cabo una investigación sobre 
la transformación de la cultura que, en conjunto con el análisis del entorno del 
sector productivo, permite proponer un sistema circular basado en conceptos 
integrales. 

Se ha diseñado un modelo de desarrollo artesanal que promueva nuevas 
oportunidades de crecimiento en consonancia con un enfoque sustentable y la 
filosofía del buen vivir (Comunidad Iberoamericana de la Artesanía [ciart], 2023).

La cultura y su manifestación en las artesanías

Cada pieza artesanal es un testimonio vivo de la creatividad humana y de la 
conexión espiritual y emocional con el entorno y la herencia cultural (United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization [unesco], 2023). Los 
materiales utilizados reflejan la relación entre el artesano y su entorno natural. 
Desde la madera y la arcilla hasta las fibras vegetales y los metales, cada material 
utilizado en la creación de artesanías lleva consigo una historia de recursos locales 
y técnicas de producción transmitidas de generación en generación (Chuma, 2024). 

El diseño y los motivos decorativos de las artesanías a menudo están inspi-
rados en mitos, leyendas, símbolos religiosos y tradiciones ancestrales, patrones 
geométricos, colores brillantes y todos los pequeños detalles reflejan una narra-
tiva cultural específica y que sirven como vehículo para preservar y transmitir 
conocimientos tradicionales (idem). 

Las artesanías reflejan la visión y el mundo interior del artesano, y captan 
su perspectiva única del mundo y su interpretación estética de la realidad. Cada 
pieza elaborada es una expresión del individualismo y la creatividad del artista, 
así como una manifestación de la identidad colectiva de su comunidad. Nuestras 
artesanías desempeñan un papel vital en la vida cotidiana y en las celebraciones 
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culturales dentro de nuestras vidas y también como en tipos de festividades que 
celebramos en nuestra sociedad. 

Por lo anterior, en este estudio, se considera que, al contar con una vasta 
expresión de arte popular: México en toda su expresión es cultura, todas nuestras 
artesanías son la unidad, representación e identidad que representa la unión y 
la verdadera belleza que surge de manos mexicanas para el mundo y que estas 
obras de arte sean llevadas de generación en generación para enorgullecernos 
y resaltar toda nuestra cultura.

Metodología

Para la presente investigación se consideró apropiado el enfoque sociocrítico, 
ya que proporciona una metodología sólida y completa para abordar el tema 
de la cultura artesanal con enfoque sostenible en el contexto de los pueblos 
indígenas, lo que permite explorar tanto la profundidad como la amplitud del 
fenómeno y ofrece una base sólida para la acción y el cambio positivo. Sujetos 
de estudio: artesanos del municipio de Bacalar, en el estado de Quintana Roo.

Tabla 1. Características de la muestra

Sujetos
Rango 

de edad
Hombres Mujeres

Lugar de 
origen

82
Hombres, mujeres 

y niños ≥12 años
38

(46.34%)
44

(53.66%)
Municipio 

Bacalar

Fuente: Elaboración propia con datos de artesanos del municipio de Bacalar Quintana Roo 
entrevistados. 

Técnicas de Investigación: grupos focales, observación participante y 
análisis documental.

Herramienta para el levantamiento de la información:
Cuestionario único de información socioeconómica [cusi]: se trata de un ins-

trumento que facilita la comprensión de la situación socioeconómica del artesano; 
su utilización está establecida en las Reglas de Operación actualmente vigentes.

Entrevistas semiestructuradas: para la investigación fue necesario realizar 
entrevistas en profundidad con artesanos indígenas, líderes comunitarios y ex-
pertos en desarrollo sostenible, para obtener información detallada sobre sus ex-
periencias, perspectivas y desafíos en relación con la artesanía y la sostenibilidad.
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Resultados

De acuerdo con el análisis de la información se tiene que:

Tabla 2. Escolaridad de los artesanos

Escolaridad Representación porcentual (%)

Primaria 24.60%

Secundaria 31.10%

Educación media superior 27.90%

Educación superior 9.80%

Maestría 3.30%

Sin estudios 3.30%

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

Como se puede observar en la tabla 2, el nivel educativo de los artesanos 
refleja que la mayoría de ellos posee estudios de secundaria, lo que representa 
el 31.10%. Esto sugiere que existe una sólida base de educación formal en esta 
población, lo cual es beneficioso, ya que la educación secundaria proporciona 
habilidades básicas que pueden aplicarse tanto en la vida cotidiana como en 
las actividades artesanales.

Por otra parte, se muestra que solo una minoría de artesanos ha cursado 
estudios de educación superior, el 9.80%.

Tabla 3. Rama artesanal y porcentaje en uso de financiamiento

Financiamiento
Total

Rama artesanal No Sí

Madera 17.3% 11.15 28.4%

Textil 19.8% 9.9% 29.6%

Urdido 9.95 6.2% 16.05

Tejido en bejuco 1.2% 1.2% 2.5%

Bordado 13.6% 9.9% 23.5%

Total 61.7% 38.3% 100.05

Nota: Ramas artesanales identificadas en el municipio de Bacalar Quintana Roo y su valor 
relativo de acuerdo con uso de financiamiento para la operación del negocio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.
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De acuerdo con la tabla 3, las ramas que más artesanos agrupan son ma-
dera y textiles, con 28.4% y 29.6%, respectivamente; por otra parte, del total de 
artesanos, el 61.7% declara que no usa financiamiento para mantener o mejorar 
la productividad de la empresa, mientras que, del 38.3% que señalaron que sí 
ocupan financiamiento, las ramas con más incidencia son el trabajo con madera, 
el 11.1%, seguido de textiles y bordados, con el 9.9% en ambos casos.

Tabla 4. Rama artesanal y frecuencia de reinversión del capital

Rama artesanal
Frecuencia de reinversión

Total
Poco Regular Mucho Demasiado

Madera 0.0% 9.9% 7.4% 11.1% 28.4%

Textil 1.2% 3.7% 16.0% 8.6% 29.6%

Urdido 0.0% 3.7% 7.4% 4.9% 16.0%

Tejido en bejuco 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% 2.5%

Bordado 0.0% 6.2% 7.4% 9.9% 23.5%

Total 2.5% 23.5% 38.3% 35.8% 100.0%

Nota: Ramas artesanales identificadas en el municipio de Bacalar Quintana Roo y su valor 
relativo de acuerdo con la frecuencia de reinversión del capital. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

Se aprecia en la tabla 4 que, si bien en términos generales los artesanos 
acostumbran reinvertir el capital, la frecuencia más alta es con los artesanos que 
trabajan la madera: es decir, son quienes cuentan con hábitos de reinversión del 
capital más elevado en términos relativos, seguidos de los que trabajan materiales 
textiles. De igual forma, se observa que los artesanos que trabajan el tejido con 
bejuco tienen el nivel más bajo de reinversión de capital. 
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Tabla 5. Frecuencia de Incidencias en el proceso de producción

Indicador
Escala

Demasiado Mucho Regular Poco Nada

Recibe ayuda de terceros 19.7% 18.0% 37.7% 16.4% 8.2%

Existen problemas durante  
la elaboración de las artesanías

24.6% 13.1% 42.6% 11.5% 8.2%

Conoce la cantidad de 
trabajo invertido

37.7% 21.3% 31.2% 4.9% 4.9%

Conoce el costo de producción 42.6% 18% 29.5% 8.3% 1.6%

Nota: Ramas artesanales identificadas en el municipio de Bacalar Quintana Roo y su valor 
relativo de acuerdo con la frecuencia de reinversión del capital. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

En la tabla 5 se observa que menos del 50% de los artesanos tiene un cono-
cimiento claro sobre los costos de producción en sus procesos, lo cual podría 
provocar la fijación inadecuada de precios. Cuando un artesano desconoce los 
costos de elaboración de sus productos, resulta difícil establecer precios que sean 
competitivos y rentables. Esto puede llevar a fijar precios demasiado bajos que 
no cubren los gastos y generen pérdidas, o a fijar precios excesivamente altos 
que alejan a los clientes.

Tabla 6. Ventas estimadas por año según rama artesanal

Rama de artesanías

Intervalo de ventas Madera Textil Urdido
Tejido en 

bejuco
Bordado Total

Menor de 3,000 2.5% 0.0% 1.2% 0.0% 2.5% 6.2%

De 3,000 a 6,000 9.9% 17.3% 4.9% 1.2% 8.6% 42.0%

De 6,000 a 9,000 4.9% 1.2% 3.7% 0.0% 6.2% 16.0%

De 9,000 a 12,000 9.9% 8.6% 1.2% 1.2% 2.5% 23.5%

De 12,000 a 20,000 1.2% 2.5% 4.9% 0.0% 3.7% 12.3%

Total 28.4% 29.6% 16.0% 2.5% 23.5% 100.0%

Nota: Ventas anuales estimadas por intervalo según ramas artesanales identificadas en el 
municipio de Bacalar Quintana Roo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.
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Los datos de la tabla 6 indican el intervalo con la mayor parte de las ventas 
mensuales de los grupos de artesanos se sitúan en el intervalo de $3,000 a $6,000 
pesos, el 42%, cuyo mayor número corresponde a los que trabajan con materiales 
textiles. Los siguen los que trabajan artesanías de madera, con el intervalo de 
$9,000 a $12,000, el 23.5%, que tienen la mayor representatividad. 

Tabla 7. Estrategias y escala de impacto en las ventas

Indicador
Escala

Demasiado Mucho Regular Poco Nada

Identificar el gusto de los clientes 44.3% 23.0% 26.2% 3.6% 2.9%

Baja el precio de sus productos 23% 18% 39.3% 11.5% 8.2%

Participación en las ferias 19.7% 27.9% 34.4% 11.5% 6.6%

Diversificar puntos de venta 8.2% 31.1% 49.2% 6.6% 4.9%

Nota: Indicadores de estrategia empresarial y su escala impacto en las ventas según percepción 
de los artesanos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

Según la tabla 7, disminuir el precio de las artesanías para promover las 
ventas es una estrategia que el 39.3% de los artesanos utiliza regularmente; sin 
embargo, la estrategia más frecuente es la de identificar los gustos del cliente, 
con el 44.3% que lo utiliza demasiado como estrategia y considera que le brinda 
buenos resultados. La participación en ferias y la diversificación de puntos de 
venta quedan en un tercer lugar en la estrategia recurrida.

Tabla 8. Negociación de precios como estrategia de ventas

Circunstancia
Escala

Demasiado Mucho Regular Poco Nada

Regatear los precios,  
aunque sea solo una pieza.

37.7% 26.2% 27.9% 6.6% 1.6%

Pide un descuento  
por volumen.

13.1%  44.3% 37.7% 3.3% 1.6%

Pago el precio establecido 
 sin quejarse.

23% 21.3% 37.7% 16.4% 1.6%

Regatear los precios, aunque  
sea solo una pieza.

37.7% 26.2% 27.9% 6.6% 1.6%

Nota: Indicadores de estrategia empresarial y su escala impacto en las ventas según percep-
ción de los artesanos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

De acuerdo con la tabla 8, la práctica del regateo por parte de los clientes 
representa el 37.7%, lo cual revela que una parte muy significativa tiene la ten-
dencia a negociar, incluso si se trata solo de una pieza de artesanía. Se observa 
que el regateo es una práctica habitual en muchas transacciones, ya que los 
clientes suelen intentar obtener un precio más bajo o un descuento. Por otro 
lado, la proporción de clientes que pagan el precio establecido sin regatear re-
presenta solo el 23%.

Tabla 9. Criterio para fijación de precios según escala de frecuencia

Criterio
Frecuencia

Demasiado Mucho Regular Poco Nada

Según precio de la competencia 36.1% 19.7% 34.4% 4.9% 4.9%

Según cantidad de trabajo 27.9%  41% 26.2% 4.9% 0%

Según costos 31.1% 34.4% 29.5% 6.6% 0%

Nota: Criterio para fijación de precio y su frecuencia de uso entre los artesanos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de investigación aplicado.

La tabla 9 muestra que el criterio de establecer el precio según la competen-
cia tiene la mayor aplicación entre los artesanos, el 36.1%, seguida de la fijación 
según los costos de producción, mientras que el criterio menos recurrente es la 
cantidad de trabajo empleada en la elaboración del producto.

Discusión

De acuerdo con Cárdenas (2023), las artesanías representan una fuente de empleo 
para la población rural que se dedica a la actividad artesanal, especialmente los 
pueblos indígenas. En este sentido, y en consonancia con Prieto (s/f ), consideramos 
que esta actividad económica es un ejemplo del aprovechamiento de los recursos 
y la conservación, ya que las personas dedicadas a este rubro han manejado su 
entorno y los recursos que utilizan para su producción de forma racional. 

Por otra parte, tal como expresa Raworth (2017), la producción de artesanías 
es una actividad en que se implica la creación manual de productos utilizando 
habilidades y técnicas tradicionales, y es importante, pues significa una alternativa 
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para disminuir la pobreza y conseguir la estabilidad económica en zonas rurales 
e indígenas, busca trasmitir historias y toma en cuenta los impactos ambientales. 

En este sentido, coincidimos con Sánchez & Galeano (2018) en que las ven-
tajas de la actividad estudiada son, sin duda, que cada producto es único, con 
características que no pueden ser igualadas ni imitadas, además de que tiene 
una calidad única; bajo este esquema, refleja la identidad y las tradiciones de 
una comunidad. 

Es importante destacar que la producción artesanal es un recurso de sus-
tentabilidad, dado que el buen manejo y la protección de recursos naturales es 
importante para la producción sustentable a escala mundial global, y uno de los 
objetivos es lograr el desarrollo armónico de acuerdo con los diferentes aspectos 
que se relacionan con el desarrollo sustentable, como lo económico, lo social y 
lo ecológico; de igual manera, confirma estudios realizados por el inegi (2023), 
Ramírez (2023), Medina y Armas (2020) y López et al. (2023).

Así, pues, en concordancia con Kerr (1948), hoy en día aún se puede concebir 
que la realización de artesanías en el aspecto económico garantiza la supervivencia 
las familias de los pueblos. Por ello la producción artesanal debe relacionarse 
con otras actividades económicas que ayuden a llevar distintos cambios en los 
mercados. 

De acuerdo con los datos expuestos sobre la cultura artesanal en el municipio 
de Bacalar, la información revela un conjunto de hallazgos significativos que 
reflejan tanto las oportunidades como los desafíos que enfrentan los artesanos 
en su proceso productivo y comercial. En primer lugar, es importante destacar 
que el nivel educativo de los artesanos es un factor crucial que influye en su 
capacidad para gestionar los negocios de manera efectiva. Con el 31.10% de los 
artesanos que solo han completado la educación secundaria y el escaso 9.80% 
que ha alcanzado estudios superiores, se evidencia una brecha en la forma-
ción académica que podría limitar su comprensión de aspectos fundamentales, 
como la gestión financiera y la fijación de precios. Este hallazgo es consistente 
con la literatura que sugiere que una educación formal más alta está asociada 
con mejores prácticas empresariales y una mayor capacidad para innovar en el 
ámbito artesanal.

Además, los resultados indican que el 42.6% de los artesanos carece de cono-
cimientos claros sobre los costos de producción, lo que sugiere que muchos fijan 
precios basándose en la competencia en lugar de en un análisis exhaustivo de 
sus propios costos. Esta falta de comprensión puede llevar a prácticas de precios 
insostenibles y, en última instancia, a la disminución de la rentabilidad de sus 
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negocios. La tendencia del 39.3% de los artesanos a utilizar la reducción de precios 
como estrategia de venta, junto con el 37.7% que cede ante el regateo, pone de 
manifiesto la vulnerabilidad en su posición de mercado. Estas prácticas, aunque 
pueden resultar en ventas a corto plazo, pueden socavar la percepción del valor 
de sus productos y afectar negativamente la sostenibilidad a largo plazo de sus  
actividades artesanales.

Otro aspecto relevante es la diversidad de ramas artesanales identificadas en 
la investigación. Las artesanías de madera y textiles son las más representativas, 
con el 28.4% y el 29.6% de participación, respectivamente. Esto sugiere que estas 
áreas podrían ser el foco de estrategias de desarrollo que busquen fortalecer la 
capacitación y el acceso a financiamiento. Sin embargo, el hecho de que el 61.7% 
de los artesanos no utilice financiamiento para mejorar su productividad es pre-
ocupante. La falta de acceso a recursos financieros puede limitar la capacidad 
para invertir en mejoras tecnológicas, capacitación y expansión de mercados, 
lo que a su vez afecta la competitividad.

La investigación también resalta la importancia de la valorización de la cultura 
artesanal como un recurso vital para el desarrollo sostenible de las comunidades 
indígenas. La artesanía no solo representa una fuente de ingresos, sino también 
es un vehículo para la preservación de la identidad cultural y la transmisión 
de conocimientos tradicionales. Por lo tanto, es fundamental que las políticas 
públicas y las iniciativas de desarrollo incluyan un enfoque que reconozca y 
promueva la cultura artesanal como elemento clave para el bienestar social y 
económico de estas comunidades.

Conclusiones

El presente estudio sobre la cultura artesanal con enfoque sostenible en el mu-
nicipio de Bacalar, Quintana Roo, revela la interconexión entre la producción 
artesanal, la identidad cultural y el desarrollo sostenible de las comunidades 
indígenas. A partir de un enfoque sociocrítico, se ha podido explorar no solo la 
riqueza de las tradiciones artesanales, sino también los desafíos contemporáneos 
que enfrentan los artesanos en un entorno globalizado y competitivo.

Los resultados obtenidos indican que, a pesar de la riqueza cultural y la 
diversidad de técnicas artesanales, existe falta de formación académica y co-
nocimientos financieros entre los artesanos, lo que limita su capacidad para 
establecer precios adecuados y gestionar sus negocios de manera efectiva. Este 
hallazgo resuena con la teoría que sostiene que la cultura se ve influenciada por 
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factores históricos y sociales, y que la educación es crucial en la preservación y 
la promoción de la identidad cultural.

Además, la investigación subraya la importancia de las artesanías como ve-
hículos de transmisión de conocimientos y tradiciones, por reflejar la visión del 
mundo de los artesanos y su conexión con el entorno natural. Las artesanías no 
solo son productos económicos, sino son también manifestaciones de la identi-
dad colectiva que contribuyen al bienestar social y cultural de las comunidades 
indígenas.

Por lo tanto, es fundamental implementar estrategias que promuevan la ca-
pacitación y el empoderamiento de los artesanos, así como la valorización de su 
trabajo en el mercado. Esto no solo fortalecería la economía local, sino también 
contribuiría a la preservación de la cultura y el medio ambiente, y se alinea con 
los principios de sostenibilidad y el buen vivir. Por tanto, el reconocimiento y la 
valorización de la cultura artesanal son esenciales para el desarrollo sostenible 
de los pueblos indígenas, y asegura que sus tradiciones y conocimientos sean 
transmitidos a futuras generaciones.
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Resumen

En la actualidad, la sostenibilidad ha adquirido una importancia crucial 
en diversos sectores productivos, incluyendo el agrícola. La cadena de 
valor sostenible implica la integración de prácticas responsables en 
todas las etapas de producción y distribución minimizando el impacto 
ambiental, mejorando el bienestar social y asegurando la viabilidad 
económica, brindando las herramientas necesarias para la toma de 
decisiones, y basada en información financiera. En este contexto, el 
sector agrícola del agave en Jalisco presenta un caso significativo para 
el estudio de la sostenibilidad en la cadena de valor.

El objetivo de esta investigación es identificar cómo la cadena de 
valor del agave en Jalisco puede adoptar y mejorar prácticas sostenibles, 
y tomar decisiones sin descuidar la rentabilidad económica, represen-
tado en un modelo teórico. Utilizando una metodología cualitativa, 
que de forma general pueda mostrar las tendencias de agricultura 
ambientalmente amigables más importantes del sector en Jalisco, se 
analizará el estado del arte así como se presentará un panorama ge-
neral del sector. 

Se mostrarán algunas tendencias existentes en el sector, y una pro-
puesta teórica del modelo de la cadena de valor de Michael Porter 
del cultivo de agave, con un enfoque sostenible y financiero, junto 
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con un cuestionario que permitirá plasmar, analizar y sistematizar la 
información en materia de contabilidad financiera y de gestión con 
un enfoque en la cadena de valor sostenible.

Códigos jel: Q01, Q10, Q56.

Palabras clave: objetivos de desarrollo sostenible, cadena de valor 
sostenible, sector agrícola, agave, Jalisco

Abstract

Currently, sustainability has gained crucial importance in various pro-
ductive sectors, including agriculture. The sustainable value chain in-
volves the integration of responsible practices at all stages of production 
and distribution, minimizing environmental impact, improving social 
well-being, and ensuring economic viability, providing the necessary 
tools for decision-making based on financial information. In this con-
text, the agricultural sector of agave in Jalisco presents a significant 
case for studying sustainability in the value chain.

The objective of this research is to identify how the agave value 
chain in Jalisco can adopt and improve sustainable practices and make 
decisions without neglecting economic profitability, represented in a 
theoretical model. Using a qualitative methodology, which can broadly 
showcase the most important environmentally friendly agricultural 
trends in the sector in Jalisco, the state of the art will be analyzed, as 
well as a general overview of the sector.

Some trends within the sector will be presented, as well as a theoret-
ical proposal of Michael Porter’s value chain model for agave cultivation 
with a sustainable and financial focus, along with a questionnaire that 
will allow for the collection, analysis, and systematization of informa-
tion related to financial and management accounting with a focus on 
the sustainable value chain.
jel codes: Q01, Q10, Q56.
Keywords: sustainable development goals, sustainable value chain, 
agricultural sector, agave, Jalisco
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Introducción

En el sector agrícola de México, la contabilidad financiera y la de gestión son 
componentes que adquieren relevancia mayor por la creciente demanda de 
prácticas sostenibles que integren la eficiencia económica con la responsabi-
lidad ambiental y social. Esta investigación se centra en la intersección de la 
contabilidad financiera y de gestión, con un enfoque particular en la cadena de 
valor sostenible en el sector agrícola.

La cadena de valor sostenible en el sector agrícola implica la integración de 
prácticas agrícolas que no buscan solo la rentabilidad económica, sino también 
la conservación del medio ambiente; esto exige un enfoque innovador en la 
contabilidad financiera y de gestión, que permita medir y gestionar no solo los 
flujos económicos tradicionales, sino también los impactos ambientales y sociales.

El sector agrícola enfrenta desafíos significativos, como la variabilidad cli-
mática y la degradación del suelo. Existe una oportunidad creciente para adop-
tar prácticas agrícolas sostenibles que puedan mejorar la resiliencia del sector, 
aumentar la productividad y contribuir a la sostenibilidad ambiental; en este 
contexto, la contabilidad financiera y de gestión son cruciales para lograr una 
cadena de valor sostenible.

Planteamiento del problema

La ausencia de conocimiento en la identificación de una cadena de valor soste-
nible en el sector agrícola hace tener una pérdida significativa de valor agregado 
que se pueden dar a los productos con un enfoque financiero y sostenible. 

Metodología

Este trabajo utilizará una metodología cualitativa para identificar cómo la cadena 
de valor del sector agrícola puede adoptar y mejorar prácticas sostenibles y tomar 
decisiones sin descuidar la rentabilidad económica. Se utiliza para explorar y 
comprender las prácticas de sostenibilidad en la cadena de valor del cultivo del 
agave en Jalisco. 

Para la realización de este trabajo se utiliza el método teórico: modelado 
teórico, donde se busca desarrollar un modelo conceptual o teórico para repre-
sentar y explicar cómo aporta la sostenibilidad de la cadena de valor al sector 
agrícola; se analizará el estado del arte en materia de sostenibilidad y contabi-
lidad ambiental, así como investigaciones previas sobre temas relacionados con 
la sostenibilidad en la industria agronómica.
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Desarrollo
Teoría de cadena de valor de Michael Porter 

En el entorno actual de la economía global, Hernández et al. (2021) definen la ca-
dena de valor emerge como una herramienta esencial para diseñar e implementar 
estrategias empresariales efectivas. Esta importancia se acentúa en un mercado 
caracterizado por la saturación de oferentes, cuyos cambios son constantes, y los 
consumidores son cada vez más exigentes en sus juicios y expectativas. La cadena 
permite a las empresas identificar y enfocarse en actividades y competencias 
distintivas que no solo añaden valor para los clientes, sino también fortalecen 
su posición competitiva en el mercado.

La cadena de valor es un modelo teórico y una herramienta que facilita la des-
cripción del desarrollo de las actividades dentro de una organización empresarial 
con el objetivo de generar valor para el cliente final. Según Vergiú Canto (2013), 
este modelo fue desarrollado por el profesor Michael Porter de la Universidad 
de Harvard en 1987; su contribución al ámbito empresarial ha sido significativa, 
y su uso persiste hasta hoy para realizar análisis internos en las organizaciones.

Porter señala que las actividades de valor se dividen en dos grandes catego-
rías: primarias y de apoyo. Las actividades primarias incluyen las que participan 
directamente en la creación física del producto, su venta, su transferencia al 
cliente y el servicio posterior a la venta (Vergiú Canto, 2013). Por otro lado, las 
actividades de apoyo respaldan a las primarias al proporcionar materias primas, 
tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales.

Las actividades primarias y de apoyo se subdividen en categorías genéri-
cas; Porter indica que cada categoría puede desglosarse en subactividades bien 
definidas, las cuales varían según la industria y la estrategia de la corporación 
(Vergiú Canto, 2013).

La cadena de valor no es simplemente un conjunto de actividades indepen-
dientes, sino es un sistema de actividades interdependientes, interconectadas 
a través de lo que Porter denomina “nexos”. Un nexo es una relación entre la 
manera en que se ejecuta una actividad y el costo o rendimiento de otra (Vergiú 
Canto, 2013). 

Porter destaca que los nexos pueden generar ventaja competitiva de dos 
maneras: a través de la optimización y por la coordinación. La optimización 
implica mejorar la eficiencia de las actividades individuales, mientras que la 
coordinación se refiere a la alineación y el ajuste de estas actividades para me-
jorar el desempeño general de la cadena de valor.
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Cabe señalar que, de acuerdo con Emprende Andalucía (2015), la cadena 
de valor comienza por la:

 Identificación de dos fuentes separadas y fundamentales de ventaja competitiva: el 
liderazgo en costes y en diferenciación (...) Según Porter, el liderazgo en costes bajos 
o la diferenciación dependen de todas aquellas actividades que desarrolle una empresa 
y que, separándolas en grupos con una importancia estratégica, ofrecería información 
para comprender el comportamiento de los costes, así como también identificar fuentes 
existentes o potenciales de diferenciación (p. 5). 

Por lo anterior, es indispensable establecer que Porter define el concepto de 
“generadores” como un conjunto de factores en la cadena de valor que tienen 
influencia significativa en los costos o en el valor generado dentro de las acti-
vidades de la cadena de valor. Estos se dividen en dos categorías principales: 
generadores de costos y generadores de valor (Quintero, J. y Sánchez, J., 2006).

Los generadores de costos son las causas estructurales que afectan el costo de 
una actividad dentro de la cadena de valor de una organización, y pueden estar 
bajo mayor o menor control de la empresa. Algunos ejemplos de generadores 
de costo incluyen las economías de escala, el aprendizaje, el uso eficiente de la 
capacidad, la vinculación entre distintas actividades, los vínculos entre unidades 
organizacionales, el grado de integración, el timing o la actuación a tiempo, las 
políticas de la empresa, la localización y las políticas gubernamentales (Gómez, 
E. J., 2018).

Por su parte, los generadores de valor son los factores fundamentales que 
hacen que una actividad sea única dentro de la cadena de valor de una organi-
zación. Entre los generadores de valor se encuentran las políticas empresariales, 
los vínculos entre las actividades de la cadena, la ubicación, el aprendizaje y las 
políticas públicas, entre otros elementos. Estos elementos contribuyen a la dife-
renciación y la exclusividad de las actividades, proporcionan ventaja competitiva 
a la organización (Quintero, J. y Sánchez, J., 2006).

Contabilidad financiera y de gestión en la cadena de valor.

La contabilidad de gestión es “una rama de la contabilidad que se preocupa por 
la captación, el procesamiento y la emisión de información de carácter interno, 
que busca principalmente apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas 
en las organizaciones, así como las actividades de control” (Suárez-Tirado, J., 2013). 

Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo con Abril-Flores, J. F., y 
Barrera-Erreyes. H. M. (2018): 
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La Contabilidad de gestión está orientada a generar tres aspectos importantes:
1. Criterios para la toma de decisiones empresariales relevantes, sobre costos 

de producción, costos de manejo del recurso humano, costos financieros, 
ingresos y beneficios.

2. Información sobre el contexto productivo empresarial, procesos y manejo 
de insumos.

3. Demostrar los costos relacionados con la calidad, tanto en la producción 
como en el servicio (p. 341). 

Es decir, la contabilidad de gestión se enfoca en tres aspectos clave: propor-
cionar criterios para la toma de decisiones empresariales relevantes en relación 
con los costos de producción, manejo de recursos humanos, costos financieros, 
ingresos y beneficios; ofrecer información detallada sobre el contexto produc-
tivo empresarial, incluidos los procesos y el manejo de insumos, y demostrar 
los costos asociados con la calidad, tanto en la producción como en el servicio.

Por ello es importante entender el control de gestión en la cadena de valor 
como un conjunto de acciones dirigidas por la gerencia de las organizaciones, 
para después de identificar las actividades que conforman la cadena de valor, estas 
acciones buscan controlar los recursos utilizados en relación con los resultados 
obtenidos, con el objetivo de generar valor y eficiencia (Suárez-Tirado, J., 2013). 

Esto permite obtener ventajas competitivas a través de la diferenciación o 
la reducción de costos, asegurando así la continuidad de la organización a largo 
plazo; este proceso se basa en la información proporcionada por la contabilidad 
de gestión. En el entorno actual de mercados altamente competitivos a escala 
mundial, el control de gestión en la cadena de valor adquiere una importancia 
significativa.

Por lo tanto, la contabilidad de gestión en la cadena de valor permite a las 
empresas contar con la información oportuna, necesaria y referencial para dar 
cuenta de los avances o retrocesos en la toma de decisiones, y de los efectos que 
de ellas se derivan. 

Sumado a lo anterior, para poder proporcionar la información es necesa-
rio aplicar métricas claras que permitan cuantificar los avances. Las razones 
financieras son una herramienta útil que evidencia el desempeño de la empresa 
dentro de los diferentes componentes de la cadena de valor, datos relevantes 
para los usuarios de la información financiera (Rojas Hernández, D. et al., 2022).

Entre las razones financieras que se pueden utilizar son las que “Según De-
mestre (2004) y Medina (2018) (...) se agrupan en: razones de liquidez (,) razones 
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de actividad (,) razones de rentabilidad (,) razón de endeudamiento (y) método 
Dupont” (Rojas Hernández, D. et al., 2022), que son calculadas de la información 
brindada en los estados financieros. 

Dando énfasis en la razón financiera de rentabilidad y con ella el margen 
de utilidad, que se compone de varios elementos de la cadena de valor, princi-
palmente del costo. Siendo una métrica medular a considerar para la toma de 
decisiones frente a la ventaja competitiva de la cadena de valor en reducción 
de costes. 

Cadena de valor sostenible como herramienta de ventaja competitiva

El concepto de desarrollo sostenible fue introducido por primera vez en 1987 en 
el informe Nuestro futuro común de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, también conocido como Informe Brundtland, este informe definió 
el desarrollo sostenible como el que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades (Harlem Brundtland, 1987, p. 23). 

Desde entonces, la sostenibilidad ha sido un componente central en la for-
mulación de estrategias empresariales, especialmente a través de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ods) establecidos por la onu en 2015, pues proporcionan 
un marco global para abordar desafíos críticos; la integración de los objetivos en 
la cadena de valor permite a las empresas alinear sus operaciones y estrategias 
con estos desafíos, contribuyendo así al bienestar social y ambiental mientras 
fortalecen su posición competitiva en el mercado (onu, 2024).

En el contexto empresarial actual, la sostenibilidad se ha convertido en un 
factor crucial para obtener una ventaja competitiva. La cadena de valor soste-
nible, que da como resultado la creación de valor compartido, no solo se enfoca 
en la eficiencia y la productividad, sino también integra prácticas ambientales 
y sociales responsables en cada etapa del proceso productivo (Porter y Kramer, 
2011); esto permite a las empresas no solo reducir costos y mejorar la eficiencia 
operativa, sino también a llevar a cabo prácticas más responsables y transparentes.

Una cadena de valor sostenible ofrece múltiples beneficios a las empresas, 
pues, en primer lugar, mejora la eficiencia operativa al optimizar el uso de recursos 
y reducir los desechos, luego, fortalece la reputación y la marca de la empresa, 
al demostrar un compromiso con prácticas responsables; finalmente, fomenta 
la innovación al incentivar el desarrollo de productos y servicios sostenibles que 
pueden abrir nuevos mercados y oportunidades de negocio (Hart y Milstein, 2003).
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Además, de acuerdo con Porter y Kramer (2011):

La cadena de valor de una empresa inevitablemente afecta —y es afectada por— 
diversos temas sociales, como el uso de los recursos naturales y del agua, la salud 
y la seguridad, las condiciones laborales y el trato igual en el lugar de trabajo. Las 
oportunidades de crear valor compartido surgen porque los problemas de la sociedad 
pueden crear costos económicos (p. 8). 

En adición a lo anterior la cadena de valor sostenible se puede caracterizar 
en que consiste en: 

Identificación de oportunidades y amenazas, conocimiento de los elementos, recursos y 
capacidades, fortalecimiento de las capacidades, caracterización de los grupos de interés, 
establecimiento de alianzas estratégicas, búsqueda de acuerdos con competidores y 
empresas del sector, y formación del talento humano en la administración estratégica. 

 (y, así) promover conocimientos, establecer capacidades, así como gestiones re-
lacionales, en búsqueda de permanecer en el medio, rediseñarse, vincularse con el 
entorno y responder a los requerimientos del ambiente con prácticas sustentables 
(Ramírez Molina, R. et al., 2021).

La eficiencia en la cadena de valor sostenible es crucial para optimizar costos 
en las organizaciones, desde la identificación y la eliminación de desperdicios e 
ineficiencias en cada etapa del proceso son fundamentales para mejorar la pro-
ductividad. Se puede realizar la implementación de prácticas de gestión que se 
centran en maximizar el valor del cliente, mientras se minimiza el desperdicio. 
Además, la adopción de tecnologías digitales permite mayor visibilidad y con-
trol sobre las operaciones; estas prácticas contribuyen a la reducción en costos 
operativos (Gupta et al., 2021).

Por otro lado, la reducción de costos de energía y materiales es uno de los 
más importantes, ya que los procesos optimizados consumen menos recursos; 
además, la disminución de la generación de residuos y emisiones contaminantes 
es un beneficio ambiental clave. La implementación de sistemas de gestión de 
la cadena de suministros sostenible mejora la transparencia y la trazabilidad de 
los productos, lo que permite mejor gestión y control de los inventarios (Seuring 
& Müller, 2008).

La incorporación de tecnologías de gestión de la información y la comuni-
cación (tic) facilita la coordinación entre los distintos actores de la cadena de 
valor, reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacción del cliente; estas 
mejoras no solo aumentan la eficiencia y reducen costos operativos, sino también 
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contribuyen a un servicio de mayor calidad y más receptivo a las necesidades 
del cliente (Hollos et al., 2012).

El impacto positivo de la eficiencia en la cadena de valor sostenible se ex-
tiende más allá de los beneficios empresariales, e incluye ventajas para el me-
dio ambiente y la sociedad; al implementar prácticas sostenibles, las empresas 
contribuyen a la conservación de ecosistemas y al bienestar de las comunidades 
locales, mejoran la relación de la empresa con sus stakeholders y su reputación 
pública, lo cual es fundamental en un mundo cada vez más consciente de la 
sostenibilidad (Elkington, 1997).

Las tendencias de cadena de valor sostenible dentro del sector agrícola

En el sector agrícola, por ejemplo, la implementación de una cadena de valor 
sostenible puede llevar a prácticas agrícolas más responsables, como el uso de 
técnicas de cultivo regenerativo, la reducción del uso de agroquímicos y la pro-
moción de la biodiversidad. Estas prácticas no solo benefician al medio ambiente, 
sino también pueden mejorar la calidad de los productos y la lealtad de los con-
sumidores, lo que proporciona una ventaja competitiva significativa (Fao, 2017).

La cadena de valor sostenible es una herramienta poderosa que permite a 
las empresas lograr ventaja competitiva al integrar prácticas responsables en 
sus operaciones, ya que, al alinearse con el concepto de desarrollo sostenible 
propuesto por Brundtland y los ods, las empresas pueden contribuir a un fu-
turo más sostenible mientras mejoran su desempeño y su competitividad en el 
mercado global.

La agricultura sostenible en México se centra en mantener la producción 
agrícola a largo plazo sin agotar los recursos naturales esenciales. Se promueven 
prácticas ecológicas que previenen la degradación del suelo, la contaminación 
del agua y la pérdida de biodiversidad. Entre las principales prácticas en México 
se encuentran:

• Rotación de cultivos: Los agricultores mexicanos están implementando la 
rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y reducir la presión 
sobre un único tipo de cultivo.

• Uso eficiente del agua: Dada la escasez de agua en el país, la agricultura soste-
nible fomenta el uso eficiente del agua mediante técnicas como la irrigación 
por goteo.
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• Estrategia Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible (enasas): Esta es-
trategia promueve prácticas sostenibles para el manejo y la restauración de 
suelos, mejora este recurso y aumenta la productividad agrícola en México.

• Concientización sobre incendios forestales: Se educa a los agricultores de peque-
ña escala sobre los riesgos de los incendios forestales incidentales y acerca 
de cómo prevenir daños a las tierras agrícolas (Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2023).

Las nuevas perspectivas en ética y medio ambiente, junto con los rápidos 
avances hacia las sociedades del conocimiento y la informática y los progre-
sos tecnológicos, presentan diversas alternativas para que la agricultura apoye 
efectivamente el desarrollo sostenible. Entre estas alternativas se destacan las 
buenas prácticas agrícolas (bpa), la agroecología, la agricultura orgánica, la agri-
cultura específica por sitio, el uso de la biotecnología y el interés renovado en la 
producción de biocombustibles. 

Es importante reconocer que el concepto de sostenibilidad agrícola no es 
universal; por el contrario, es un tema de debate entre enfoques ecocentristas 
(centrados en objetivos ecológicos), humanistas (centrados en el desarrollo hu-
mano) y tecnocentristas (centrados en el desarrollo tecnológico con orientación 
capitalista) (Turner, 1995).

El cultivo de hortalizas es fundamental para la economía, y representa un 
componente esencial de la industria agroalimentaria en México (hsbc, 2023). Este 
sector enfrenta numerosos desafíos; además, las interrupciones en las cadenas 
de suministro complican la distribución y disponibilidad de productos frescos, 
mientras que la inflación incrementa los costos de producción y reduce los már-
genes de ganancia. Estas dificultades obligan a los productores a adaptarse cons-
tantemente para mantener la viabilidad y la sostenibilidad de sus operaciones.

En México, a través de las estrategias y acciones definidas en el Programa 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, se trabaja para construir 
un sistema agroalimentario y nutricional equitativo, saludable y sostenible. Esto 
incluye aumentar la producción y la productividad de cultivos y productos agro-
alimentarios seguros y saludables, promoviendo un uso responsable del suelo 
y del agua (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022).

Buscando integrar a sectores históricamente excluidos, asegurando que todas 
las comunidades puedan beneficiarse del crecimiento y desarrollo del sector 
agroalimentario del país.
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Sector agavero en Jalisco

El sector agrícola agavero en Jalisco es fundamental para la economía regional y 
nacional de México; este estado es el principal productor de agave azul, la planta 
base para la producción del tequila, una bebida emblemática de México reco-
nocida mundialmente. La producción de agave en Jalisco cubre más de 216,219 
hectáreas, involucra a cientos de agricultores y emplea a miles de trabajadores 
en la cadena productiva del tequila; da una producción de 1,974,504 toneladas 
para el año 2022 (inegi, 2023). 

Además el cultivo del agave tiene un profundo impacto cultural y social en 
la región, siendo un símbolo de identidad y patrimonio para los jaliscienses, en 
cuanto a su impacto económico la cosecha de agave en “Jalisco (...) (en el año 
2020) aportó 74.3% de la producción nacional, se estima que los mayores precios 
contribuyeron a generar ingresos por 24 mil 650 millones de pesos en el estado” 
(De Información Agroalimentaria y Pesquera, S., s/f ).

El agave para la producción de tequila presenta ganancias sustanciales de 
carbono durante la mayor parte del año, aun cuando el contenido de humedad 
del suelo sea baja, por lo que el incremento en la superficie cultivada puede 
traer beneficios agronómicos y ecológicos, debido a su habilidad de secuestrar 
o retirar carbono del aire (Pimienta-Barrios et al., 2005, 96). 

Sin embargo, la expansión de los cultivos de agave ha llevado a desafíos 
ambientales considerables, incluyendo la degradación del suelo, la reducción 
de la biodiversidad y el uso intensivo de agua y agroquímicos; estas prácticas no 
sostenibles han generado preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del 
sector, y hace resaltar la necesidad de adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. 

Los impactos que este cultivo puede tener en el medio ambiente pueden ser 
favorables en un entorno controlado y con baja explotación de recursos como 
terrenos o productos, debido a que es una planta amigable con el ambiente, ya 
que ayuda a purificar el aire que tiene en su entorno y logra una mejor produc-
ción de oxígeno (Universidad de Guadalajara, 2005).

En consecuencia con lo anterior y en alineación con los ods, varias orga-
nizaciones no gubernamentales han implementado programas de fomento en 
el sector agavero; por ejemplo, la Fundación Tequila Interchange Project (tip) 
trabaja para promover la producción sostenible de agave, fomentando prácticas 
como la conservación del suelo, la diversificación de cultivos y la reducción del 
uso de pesticidas y fertilizantes químicos para proteger a una especie de mur-
ciélagos (Rincón et al., 2019).

En la actualidad existen prácticas agroecológicas que se llevan a cabo en 
Jalisco. En la tabla 1 se describe cada uno de los indicadores propuestos por 
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Reijintjes, Moreno y el Índice de Prácticas Agroecológicas en Agave Tequilana 
(ipaat), pues se ofrece una vista clara y comparativa de los enfoques utilizados 
para evaluar la sostenibilidad en el manejo agroecológico (Pérez et al., 2017).

Tabla 1. Tendencias agroecológicas sostenibles para la cosecha de agave en Jalisco

Reijintjes et al. (1992) Moreno (2010) IPAAT

Asegurar condiciones e
dáficas (aportación de 
materia orgánica)

Número de prácticas que 
permiten la diversificación 

de especies

Intercalado de cultivos
(policultivo)

Optimizar y equilibrar 
el flujo de nutrientes 
(fijación de nitrógeno, 
uso de fertilizantes)

Cantidad de materia
 orgánica en el suelo

Incorporación de materia orgánica al 
suelo por pastoreo de ganado

Reducir pérdidas con
prácticas de conservación 
de suelo y agua

Número de prácticas que 
aprovisionan condiciones 

edáficas óptimas

Plantación de agave 
en curvas a nivel

Optimizar el control de 
plagas y enfermedades

Tipo de manejo de control 
de plagas y enfermedades

Obras de conservación 
de suelo y agua

Sinergia de recursos 
genéticos (diversidad 
funcional en sistemas 
agrícolas integrados)

Tipo de control 
de maleza

Rotación de cultivos

 

Descanso de tierras

Escalonado de las edades 
de las plantas de agave

Disminución de la 
aplicación de herbicidas

Fuente: Elaboración propia con información de Pérez et al. (2017).

Resultados
Propuesta de modelado teórico de cadena de valor sostenible con enfoque 
financiero en el sector agrícola de agave en Jalisco

Tras la identificación de la información a lo largo de este trabajo, se propone un 
modelo de las etapas de la cadena de valor del proceso de cultivo de agave en 
Jalisco, aplicando y siguiendo el modelo de Porter y adicionando un enfoque 
sostenible y financiero, que se presenta en la tabla 2. Asimismo, se muestran los 
indicadores financieros propuestos para implementar dentro de la cadena de valor. 
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Tabla 2. Propuesta de aplicación de cadena de valor de Porter e indicadores financieros 
 propuestos para el proceso de cultivo de Agave

Actividad Descripción
Práctica 

sostenible
Indicador 
financiero

Actividades 
primarias

Actividades de entrada

Insumos

Adquisición de 
insumos agrícolas 
como semillas, 
fertilizantes, 
pesticidas y agua.

Uso responsable del 
agua, reutilizando de 
otras fuentes o por me

dio de captación pluvial. 
Utilizar pesticidas con 
un menor impacto am-
biental y orgánicos

- Litros y costo de agua 
por tonelada de agave.

- Litros, porcentaje y 
costo de agua de cap-
tación pluvial utilizada

- Costo de la incor-
poración de materia 
orgánica al suelo por 
pastoreo de ganado

- Porcentaje de hijue-
los sembrados

Actividades de logística

Almacenamiento

Almacenamiento 
de insumos en 
condiciones ade-
cuadas para garan-
tizar su calidad.

Utilizar sistemas de 
almacenamiento efi-
cientes y sostenibles: 
Reducir el consumo de 
energía y agua, y mini-
mizar el desperdicio de 
agave.

- Reducción de costos 
de almacenamiento y 
desperdicio.

Actividades de operaciones

Cosecha

Cultivo del agave 
tequilero, inclu-
yendo la selección 
de variedades, la 
preparación del 
suelo, la siembra, 
el riego, el control 
de plagas y en-
fermedades, y la 
cosecha.

Reintegración de los 
desechos orgánicos a la 
cadena de valor.

Apoyar a productores 
locales y comunidades, 
reduciendo la huella de 
carbono por transporte.

- Rendimiento de 
agave por ha.

- Costo pesticidas 
químicos utilizados 
por has

- Porcentaje de has en 
policultivo

Actividades de salida

Recolección  
y transporte

Recolección y 
jima de la piña del 
agave maduro y 
transporte hacia 
las instalaciones 
de almacena-
miento.

Reintegración de los 
desechos orgánicos a la 
cadena de valor.

Apoyar a productores 
locales y comunidades, 
reduciendo la huella de 
carbono por transporte.

- Costos de transpor-
te por tonelada de 
agave.

- Has de desechos 
orgánicos

- Has de desechos 
orgánicos reingresa-
dos a la CV

Servicio  
al cliente

Atención a las 
necesidades y 
requerimientos de 
los clientes, inclu-
yendo la gestión de 
pedidos, entregas y 
postventa.

- Costos de producción 
por ha.
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Actividades 
secundarias

Actividades de apoyo

Infraestructura

Desarrollo y 
mantenimiento de 
la infraestructura 
necesaria para las 
actividades de la 
cadena de valor, 
como instalaciones 
agrícolas.

Tecnología

Adopción de tec-
nologías innova-
doras para mejorar 
la eficiencia, la 
productividad.

Recursos 
humanos

Contratación y 
gestión de mano 
de obra para las 
actividades 
agrícolas.

Capacitación de 
personal en prácticas 
agroecológicas

- Costos de capacita-
ción de personal por 
ha (devengación)

Abastecimiento

Gestión de la cade-
na de suministro 
para asegurar la 
disponibilidad 
y calidad de los 
insumos.

Priorizar insumos loca-
les y de comercio justo, 
apoyar a productores 
locales y comunidades 
indígenas.

- Porcentaje y costo 
de insumos locales 
y de comercio justo 
utilizados

Margen
1. Margen en costo de 
prácticas sostenibles

Fuente: Elaboración propia. 

En adición al modelado teórico de cadena de valor propuesto, se recomien-
da que se acompañe del siguiente cuestionario (tabla 3). En él se establecen los 
rubros y registros de información financiera y no financiera para la clasificación 
de la actividad correspondiente dentro de la cadena, y la sistematización de la 
información para una mejor toma de decisiones y la gestión financiera.
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o calificaría la eficiencia en los costos de 
producción por h

ectárea?
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E
scala de m

edición: 1: M
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eficiente, 3: B
ueno, 4: M

uy bueno.
Indicador Financiero
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entación del m
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C
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ndirectos? D
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N
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onitoreo 
y evaluación
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¿Q
ué tan bien se integran los indicadores
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D
el 1 al 4.

N
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A
nálisis 

de rentabilidad

E
valuación del im
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¿C
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N
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C
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N
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A
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A
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¿C
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3. Interpretación de resultados

Puntuaciones de 1 y 2: Indican áreas que necesitan m
ejoras significativas. E

stas se deben priorizar para desarrollar planes de acción específicos 
que aborden las deficiencias identificadas.

Puntuaciones de 3: R
eflejan un desem

peño bueno pero que puede beneficiarse de ajustes m
enores para alcanzar un nivel óptim

o.

Puntuaciones de 4: Indican que el área está bien gestionada y se está realizando de m
anera efectiva.

Fuente: Elaboración propia. 



La contabilidad financiera y de gestión con un enfoque en la cadena de valor sostenible en el sector agrícola de México

Tendencias en empresas sostenibles 217

Conclusiones

El modelo propuesto integra prácticas sostenibles como la agroecología y la 
agricultura de precisión para reducir el impacto ambiental, y se implementan 
indicadores financieros para medir la eficiencia y sostenibilidad, como costos 
de producción y transporte por tonelada de agave, rendimiento por hectárea y 
uso de agua. 

Este enfoque no solo optimiza el proceso productivo, sino también asegura la 
viabilidad y la competitividad del sector agrícola del agave en Jalisco, y promueve 
la gestión eficiente y responsable. La iniciativa de la cadena de valor sostenible 
en el sector agrícola tiene el potencial de generar significativos beneficios tanto 
para la industria como para la comunidad local. 

Al optimizar cada etapa del proceso productivo, desde el cultivo hasta la 
distribución, se mejora la eficiencia y la calidad del producto final; esto, a su vez, 
puede traducirse en mayor competitividad y rentabilidad para el sector, atrae 
inversiones y abre nuevos mercados.

Finalmente, la implementación de prácticas sostenibles y la adopción de 
tecnologías innovadoras no solo contribuirán a la preservación del medio am-
biente, sino también mejorarán las condiciones de trabajo y la calidad de vida de 
los trabajadores. Se concluye que esta investigación en los resultados propuestos 
se puede retomar en un futuro para darle mayor profundidad y aplicación. 
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Incidencia de la asimetría sociocultural  
en la desigualdad de ingresos en Colombia:  
Mirada a la región Caribe

Víctor Miguel Quintero Patiño

Resumen

Esta investigación aborda el problema de la desigualdad de ingresos 
en la región Caribe de Colombia, y se centra en cómo las diferencias 
socioculturales influyen en esta disparidad. Para resolver el problema, 
se realizó un análisis multivariante, combinando enfoques cuantitativos 
y cualitativos, y utilizando datos de fuentes oficiales y encuestas aplica-
das a 385 participantes. Se diseñó un índice de desarrollo social y una 
cartografía sociocultural para identificar los factores más influyentes. 
Los resultados muestran que la alta asistencia a fiestas y el consumo 
frecuente de alcohol y drogas están asociados con menores niveles 
de ingresos exacerba la desigualdad en la región. Las conclusiones 
indican que estas prácticas socioculturales, aunque generan ingresos 
temporales, no contribuyen a la reducción sostenible de la desigualdad. 
Este estudio subraya la necesidad de intervenciones estructurales para 
mitigar la desigualdad económica en la región Caribe.

Palabras clave: asimetría sociocultural, desigualdad de ingresos, región 
Caribe, índice de Gini

Abstract

This research addresses the problem of income inequality in Colombia’s 
Caribbean region, focusing on how sociocultural differences influence 
this disparity. To address the issue, a multivariate analysis was con-
ducted, combining quantitative and qualitative approaches, using data 
from official sources and surveys administered to 385 participants. A 
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social development index and sociocultural mapping were created to 
identify the most influential factors. The results show that high atten-
dance at social events and frequent consumption of alcohol and drugs 
are associated with lower income levels, exacerbating inequality in the 
region. The conclusions suggest that while these sociocultural practices 
generate temporary income, they do not contribute to a sustainable 
reduction in inequality. This study highlights the need for structural 
interventions to mitigate economic inequality in the Caribbean region.

Keywords: sociocultural asymmetry, income inequality, Caribbean 
region, Gini index

Introducción

La desigualdad de ingresos es uno de los problemas más persistentes y complejos 
que enfrenta la sociedad contemporánea, y afecta no solo el bienestar económico 
de las personas, sino también la cohesión social y la estabilidad política. En el 
caso de Colombia, esta desigualdad se manifiesta de manera particularmente 
aguda en la región Caribe, una zona caracterizada por su rica diversidad cul-
tural, pero también por significativas disparidades económicas y sociales. La 
presente investigación se enfoca en un aspecto clave y poco explorado de esta 
problemática: la asimetría sociocultural.

El concepto de asimetría sociocultural, desarrollado en este estudio, se re-
fiere a la desproporción existente entre diferentes grupos sociales en cuanto a su 
reconocimiento, comportamiento, cultura, valores e influencia en la sociedad. 
Esta asimetría puede generar situaciones de exclusión, discriminación o domi-
nación que, a su vez, limitan las capacidades y oportunidades de ciertos grupos 
para mejorar su situación económica y social. En el contexto de la región Caribe, 
estas asimetrías son particularmente relevantes, ya que las dinámicas culturales 
y sociales varían significativamente entre los diferentes grupos étnicos y sociales 
que habitan la región.

La pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cuál es la incidencia 
de la asimetría sociocultural en la desigualdad de ingresos en la región Caribe 
de Colombia? Esta pregunta es crucial para desentrañar cómo las diferencias 
culturales y sociales entre los diversos grupos de la región contribuyen a la per-
petuación de la desigualdad de ingresos. La comprensión de estas dinámicas 
permitirá no solo un análisis más profundo del fenómeno, sino también la for-
mulación de políticas públicas más efectivas y ajustadas a la realidad de la región.
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El objetivo general de esta investigación es evaluar la incidencia de la asime-
tría sociocultural en la desigualdad de ingresos en la región Caribe. Para abordar 
este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos:

Examinar la metodología utilizada para medir la desigualdad de ingresos 
en Colombia, con un enfoque detallado en el análisis técnico de los coeficientes 
de Gini y Theil. Estos indicadores, ampliamente utilizados para medir la des-
igualdad económica, son fundamentales para entender cómo se distribuyen los 
ingresos en la región y cómo varían en comparación con otras partes del país.

Relacionar la desigualdad de ingresos en la región Caribe con la de otras 
regiones de Colombia. Este análisis comparativo, basado en el coeficiente de 
Gini, busca identificar las tendencias regionales y nacionales de la desigualdad 
económica, destacando las particularidades de la región Caribe y cómo se dife-
rencia de otras zonas del país.

Proponer aspectos de mejora mediante la elaboración de una cartografía 
sociocultural de la región Caribe. Esta herramienta permitirá identificar las va-
riables socioculturales que más inciden en los niveles de ingresos de la población, 
y proporcionará una base sólida para la formulación de políticas públicas que 
aborden las raíces de la desigualdad desde una perspectiva cultural y social.

La justificación de este estudio es doble. En primer lugar, se sustenta en la 
necesidad de llenar un vacío en la literatura sobre desigualdad de ingresos en 
Colombia, específicamente en lo que respecta a la influencia de factores socio-
culturales en la región Caribe. A pesar de la creciente atención a la desigualdad 
económica en el país, pocos estudios han abordado de manera integral cómo 
las dinámicas culturales y sociales contribuyen a esta desigualdad, en especial 
en una región tan diversa como la Caribe. En segundo lugar, se justifica por su 
relevancia para el diseño de políticas públicas. Al comprender mejor cómo las 
asimetrías socioculturales afectan los ingresos, los formuladores de políticas 
podrán desarrollar intervenciones más efectivas y culturalmente sensibles, que 
no solo mitiguen la desigualdad, sino también promuevan un desarrollo más 
equitativo y sostenible.

La metodología de esta investigación combina enfoques cuantitativos y 
cualitativos para ofrecer una visión comprehensiva del problema. Se realizó 
un análisis detallado de los coeficientes de Gini y Theil y se utilizaron datos de 
fuentes oficiales como el dane y la cepal, para medir la desigualdad de ingresos 
en la región Caribe en comparación con otras regiones de Colombia. Este análisis 
cuantitativo se complementó con una cartografía sociocultural que identificó las 
principales variables socioculturales que influyen en los ingresos de la población, 
tales como la educación, las tradiciones culturales y las redes sociales. Además, 
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se empleó un enfoque etnográfico para captar de manera más profunda las 
dinámicas culturales y sociales que subyacen a la desigualdad económica en la 
región. Por otro lado, se diseñó una formulación de lo que el autor denominó 
Índice de Desarrollo Social, que agrupa de manera cuantitativa factores cultu-
rales que permiten generar un valor que determina las brechas de desigualdad 
en la población observada. El periodo de estudio abarcó desde febrero de 2022 
hasta finales del primer trimestre del 2024, lo que permitió obtener un panorama 
actualizado y relevante de la situación.

En términos de resultados, la investigación reveló que la asimetría sociocul-
tural es un factor determinante en la perpetuación de la desigualdad de ingresos 
en la región Caribe. Los grupos sociales con mayor tendencia al consumo de 
alcohol, asistencia a fiestas y eventos sociales y menor disposición al buen uso 
del tiempo libre son los que experimentan mayores niveles de pobreza y des-
igualdad. Estas conclusiones subrayan la importancia de abordar no solo los 
síntomas de la desigualdad económica, sino también sus causas estructurales y 
socioculturales. La cartografía sociocultural desarrollada en el estudio ofrece una 
herramienta valiosa para identificar las áreas donde se concentran elementos 
culturales que inciden en la preservación de las brechas sociales.

Esta investigación tiene implicaciones significativas, tanto para la academia 
como para la formulación de políticas públicas. En el ámbito académico, contri-
buye al entendimiento de la relación entre cultura, sociedad y economía, y abre 
nuevas líneas de investigación sobre la desigualdad en contextos socioculturales 
diversos. En el ámbito de las políticas públicas, los hallazgos de este estudio pro-
porcionan una base sólida para el diseño de estrategias que no solo reduzcan la 
desigualdad de ingresos, sino también promuevan un desarrollo más equitativo 
y culturalmente inclusivo en la región Caribe y en contextos similares.

La relevancia de esta investigación se extiende más allá de la región Caribe, 
pues ofrece valiosas lecciones para abordar la desigualdad económica en Colom-
bia y en países con características socioculturales similares. La implementación 
de políticas basadas en una comprensión profunda de las dinámicas sociocul-
turales puede no solo reducir la brecha económica, sino también fomentar una 
economía más equitativa y sostenible, que beneficie a todos los ciudadanos, con 
independencia de su origen cultural o social.

Desarrollo

La desigualdad en la distribución de los recursos ha sido identificada como una 
de las principales problemáticas que debe atender el mundo, y como una de las 
que mayor incidencia tienen en el inconformismo social de que adolecen hoy 
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muchas naciones (Chancel et al. 2022). Las Naciones Unidas, en el año 2015, se 
planteó dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible garantizar que para 
el año 2030 todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad; para 
ello elaboró una hoja de ruta que contiene diecisiete objetivos, entre los cuales 
el investigador destaca el número 10, a través del cual se propone reducir la 
desigualdad que hoy reina en buena parte del planeta (United Nations Devel-
opment Programme, 2022).

Sin embargo, a pesar de los evidentes esfuerzos, la situación parece no me-
jorar: a medida que el tiempo transcurre, más profundas se hacen las brechas 
sociales, fortalecidas recientemente por la pandemia de covid-19. De acuerdo 
con Rehbein (2020), la desigualdad no puede asociarse exclusivamente a factores 
puramente económicos, como erróneamente algunos piensan: deben tenerse en 
cuenta además factores culturales que inciden en la distribución de la riqueza.

Por otro lado, Gorodnichenko & Roland (2012), en su capitulo de libro titulado: 
“Comprender la escisión individualismo-colectivismo y sus efectos”, afirman 
que la integración de los individuos en un organismo social de gran tamaño 
promueve el conformismo, al contrario de lo que sucede con el individualismo 
que permite que la libertad y los logros personales brinden estatus social por la 
importancia que revisten las innovaciones y los descubrimientos que destacan de 
manera particular a la persona que los consigue. De esta manera la diferencia-
ción entre ambos conceptos le permite al investigador fortalecer su concepto de 
hiperasímetría cultural en cuanto a la incidencia de variables comportamentales 
en la desigualdad en Colombia.

La desigualdad de ingresos en el mundo ha sido tradicionalmente muy amplia; 
proporcionalmente, se calcula que cerca del 10% de la población con los ingresos 
más altos no ha tenido variaciones importantes en los últimos 100 años, lo que 
podría traducirse en una permanente jerarquización del sistema económico 
global (Chancel et al. 2022); este panorama no es ajeno a la realidad colombiana: 
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dane, indican 
que el coeficiente de Gini para medir la desigualdad en el país en el año 2022 fue 
de 0,556. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2022).

Para el autor es llamativo que, a pesar de los esfuerzos estatales para dismi-
nuir la brecha social, estos parecen no tener efectos importantes. De acuerdo 
con cifras del Ministerio de Educación la inversión en ese sector para el año 2022 
fue de 49 billones de pesos colombianos, las mas alta en decadas (Ministerio 
de Educación Nacional, 2021); sin embargo hoy, el país tiene apenas el 53,8% de 
cobertura, bastante lejos de los países de la ocde que se encuentran entre el 90% 
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y el 100% (Gaviria, 2022). En ese sentido, la inquietud dentro de la investigación 
se concentra en identificar las variables que inciden de manera contundente en 
la desigualdad evidenciadas hoy en el país y concentrada particularmente en 
algunas regiones, con características muy particulares, que se considera indispen-
sable analizar a través de un metodo inductivo que permita tener elementos de 
jucio precisos para el desarrollo de politicas publicas pertinentes que permitan 
disminuir a mediano plazo la desigualdad que hoy atormenta a la población 
colombiana.

El nivel de profundidad de este estudio se sitúa en el ámbito explicativo o causal. 
Esta elección no solo refleja la metodología utilizada, sino también la aspiración 
del estudio de ir más allá de las descripciones superficiales para indagar en las 
verdaderas causas y relaciones subyacentes entre la asimetría sociocultural y la 
desigualdad de ingresos en la región Caribe de Colombia. Este enfoque permite 
explorar las conexiones causales, identificar patrones y analizar los factores que 
impulsan la disparidad económica en este contexto específico. Al optar por el 
nivel explicativo, este estudio se compromete a contribuir significativamente 
al conocimiento existente sobre la compleja interacción entre la estructura so-
ciocultural y las disparidades económicas en la región, ofreciendo un análisis 
profundo y riguroso que busca no solo describir, sino también entender y ex-
plicar las dinámicas implícitas que perpetúan la desigualdad de ingresos en el 
contexto objeto de estudio. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia de la asimetría sociocultural en la desigualdad de ingresos 
en la región Caribe de Colombia?

Hipótesis 

Las profundas diferencias sociales y culturales entre las distintas regiones de 
Colombia, así como el consumo de alcohol, el tiempo dedicado a actividades 
improductivas, las fiestas regionales, entre otras variables, repercuten en el nivel 
de ingresos en las familias del país, y provocan las amplias brechas de desigualdad 
que hoy se evidencian en el coeficiente de Gini. Según datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane) para el año 2022, el coeficiente 
de Gini en Colombia fue 0,556.

En la tabla 1 el autor presenta una matriz con los ejes temáticos que se abor-
dan en el presente estudio:
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Tabla 1. Ejes temáticos marco teórico

Factores determinantes Variable

Cultura y tradiciones

Desigualdad 
de ingresos

Estructura familiar

Uso del tiempo

Estilo de vida

Interacción social

Distribución demográfica

Políticas económicas

Acceso a recursos y oportunidades

Discriminación y brechas de género

Desigualdad de patrimonio

Globalización y deslocalización

Nivel de desarrollo humano

Movilidad social

Ubicación geográfica

Nota: Esta tabla articula los ejes temáticos con la variable dependiente del estudio.

Como se observa en la tabla 1, los ejes temáticos relacionados influyen de ma-
nera directa en la variable dependiente “desigualdad de ingresos”, y se convierten 
en objeto de análisis por parte del investigador para indagar el nivel de incidencia 
que tienen en la variable dependiente seleccionada en la presente investigación.
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Figura 1. Marco Teórico

Nota: La figura vincula los principales autores del marco teórico con el concepto de desigualdad 
de ingresos desarrollado en la investigación.

La figura 1 le muestra al lector un resumen de los autores que permiten 
estructurar el concepto de desigualdad de ingresos desarrollado a lo largo de la 
investigación. La elección de Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, David 
Ricardo y Anthony Atkinson como teóricos fundamentales en la investigación se 
basa en su destacada contribución al estudio y la comprensión de la desigualdad 
de ingresos, desde perspectivas multidisciplinarias y diversas.

En primera medida, la desigualdad de ingresos se refiere a la forma en que 
los ingresos se distribuyen de manera desigual entre las personas o los gru-
pos dentro de una sociedad o entre países. La desigualdad de ingresos suele ir 
acompañada de desigualdad de riqueza, que es la distribución desigual de la 
riqueza (herencia, ahorros, rendimientos, etcétera). La desigualdad económica 
está relacionada con la idea de igualdad de oportunidades y la igualdad de 
resultados (Stiglitz J., 2012).

Según Piketty (2014), la desigualdad está promovida por razones ideológicas 
y políticas mucho más que económicas o tecnológicas. Su fórmula para expli-
carla es que cuando la tasa de rendimiento del capital es mayor que la tasa de 
crecimiento de la economía, la desigualdad tiende a aumentar. Esto se debe a 
que los propietarios del capital acumulan más riqueza que los trabajadores, y 
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pueden transmitirla por herencia a sus descendientes, creando una sociedad 
cada vez más polarizada entre una élite rentista y una mayoría asalariada.

Ahora bien, la asimetría sociocultural es un concepto que desarrolla el autor en 
el presente estudio, y hace referencia a la desproporción entre los grupos sociales 
en cuanto a su reconocimiento, comportamiento, cultura, valores e influencia 
en la sociedad, lo que puede generar situaciones de exclusión, discriminación o 
dominación. Esta asimetría puede tener efectos negativos sobre la desigualdad 
de ingresos, al limitar las capacidades y las oportunidades algunos grupos para 
mejorar su situación económica y social. En este sentido, es necesario analizar 
cómo la cultura y las tradiciones de los diferentes grupos sociales que habitan 
la región Caribe de Colombia pueden afectar o favorecer su desarrollo humano 
y su equidad económica. 

Para ello, en el marco teórico de la presente investigación se recurre a los 
postulados de Amartya Sen, quien plantea que el desarrollo debe entenderse 
como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas, y no solo 
como un aumento del ingreso o del producto per capita. Sen argumenta que la 
cultura y las tradiciones pueden ser factores importantes para el desarrollo, en 
la medida en que influyen en las decisiones, las preferencias y las oportunidades 
de los agentes económicos y sociales (Sen, 2000).

Siguiendo con la construcción teórica del presente estudio, en 2016 el eco-
nomista inglés Anthony Atkinson, uno de los principales referentes mundiales 
en el campo de la desigualdad, lanza su libro titulado Desigualdad, ¿qué podemos 
hacer? En su libro, Atkinson aborda el tema de la desigualdad de ingresos desde 
una perspectiva amplia y crítica. Su enfoque se centra en analizar las causas y 
consecuencias de la desigualdad, al tiempo que propone medidas concretas 
para abordar este problema social. Atkinson argumenta que la desigualdad no 
es un fenómeno inevitable, sino puede ser mitigada y reducida mediante inter-
venciones políticas y económicas adecuadas.

El autor plantea propuestas concretas para combatir la desigualdad, como la 
implementación de políticas fiscales progresivas, la garantía de un salario mínimo 
justo, la promoción de la igualdad de oportunidades a través de la educación y 
la formación, y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Además, 
Atkinson destaca la importancia de la participación ciudadana y el compromiso 
político para lograr un cambio real en la distribución de los ingresos y la reduc-
ción de la brecha entre los más ricos y los más pobres (Atkinson, 2016).

Finalmente, para el autor resulta relevante considerar los conceptos teóricos 
de la obra clásica Principios de economía política y tributación, escrita por David 
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Ricardo en 1817. En este libro, Ricardo explora los fundamentos de la economía 
política y la relación entre la distribución de los ingresos y los impuestos. Sus 
principios clave han influido en el pensamiento económico durante más de dos 
siglos, y aún son relevantes en el análisis contemporáneo de la desigualdad de 
ingresos (Ricardo, 2003).

En el marco de la presente investigación, se analizó la incidencia de la asi-
metría sociocultural en la desigualdad de ingresos en Colombia, con un enfoque 
particular en la región Caribe. Este estudio abordó las profundas diferencias 
sociales y culturales entre las diversas regiones del país y su repercusión en la 
distribución del ingreso. Se partió de la premisa de que factores como el consumo 
de alcohol, la participación en actividades improductivas y las fiestas regionales 
influyen significativamente en los niveles de ingresos familiares, exacerbando 
las brechas de desigualdad.

La investigación se fundamenta en la comprensión de que el concepto de 
asimetría sociocultural va más allá de la simple observación de las diferencias 
en la variable educativa. De acuerdo con los hallazgos de algunos autores citados 
dentro del documento, se corrobora que, si bien la desigualdad educativa tiene 
un efecto positivo pero débil en la desigualdad del ingreso, existen otros factores 
que influyen de manera más significativa en la distribución de la riqueza. 

En este sentido, se enfatiza la necesidad de adoptar una perspectiva integral, 
que considere aspectos como el crecimiento económico, el desarrollo humano 
y el gasto social, para abordar la complejidad de la desigualdad en los ingresos. 
Aunque se reconoce el peso fundamental de la educación en la reducción de la 
pobreza y la exclusión social, se resalta la insuficiencia de este único factor para 
lograr una distribución más justa de los recursos. Por lo tanto, el presente estudio 
se sustenta en la idea de que la asimetría sociocultural debe ser analizada desde 
una perspectiva multidimensional, que abarque no solo la educación, sino tam-
bién otros aspectos económicos y sociales, a fin de comprender en profundidad 
las causas y consecuencias de la desigualdad en la región Caribe de Colombia.

La asimetría se refiere a la falta de simetría en una distribución de datos. 
Una distribución simétrica tiene una forma de campana, donde los valores se 
distribuyen de manera uniforme a ambos lados de la media. Una distribución 
asimétrica, por otro lado, tiene una cola más larga en un lado que en el otro, lo 
que indica que los valores se distribuyen de manera desigual (Rial & Varela, 2008).

Colombia es un país de regiones, y la enorme riqueza cultural se evidencia 
en cada una de ellas; por lo tanto, las diferencias son abundantes entre unas y 
otras, lo que provoca que los comportamientos, las decisiones, el uso del tiempo, 
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entre otros factores, influyan considerablemente en el nivel de ingresos de los 
habitantes de cada una. 

La asimetría sociocultural es un concepto que aborda los desequilibrios so-
ciales y culturales que inciden en la desigualdad de ingresos en una sociedad. A 
diferencia de un enfoque meramente educativo, este término se presenta como 
una perspectiva integral que considera diversos factores interconectados que 
afectan la distribución de la riqueza en una población.

El autor destaca que, si bien la educación es relevante en la desigualdad de 
ingresos, no es el único factor determinante. Si bien la educación puede tener 
un efecto positivo, su impacto en la disminución de la desigualdad de ingresos 
puede ser débil en comparación con otros elementos que influyen de manera 
más significativa. Es decir, la educación es importante, pero hay otros factores 
socioculturales que también tienen una influencia considerable en la disparidad 
de ingresos.

En esta perspectiva integral se reconoce la importancia del crecimien-
to económico en la distribución de la riqueza. El desarrollo humano tam-
bién es un factor crucial, ya que una población con acceso a oportunida-
des de desarrollo personal y profesional tiende a tener una distribución de 
ingresos más equitativa. Además, el gasto social, como políticas de bien-
estar y programas de asistencia, también puede contribuir a reducir las  
brechas económicas.

Más allá de los aspectos económicos, el concepto de asimetría sociocultural 
también considera comportamientos relacionados con el uso del tiempo y la 
gestión de los ingresos, independientemente de su cuantía. Aquí entran en juego 
aspectos como los hábitos culturales, las prácticas deportivas, el consumo de 
alcohol y drogas, la frecuencia de asistencia a eventos sociales, entre otros. Estos 
comportamientos pueden influir en la manera en que las personas gestionan 
sus recursos y cómo ello repercute en sus ingresos.

Es importante tener en cuenta que Colombia es un país caracterizado por 
su diversidad cultural y su pluralidad de regiones. Cada una de ellas posee una 
riqueza cultural única, lo que da lugar a diferencias significativas entre sus ha-
bitantes en términos de comportamientos, decisiones y uso del tiempo. Estas 
particularidades regionales pueden incidir de manera considerable en los niveles 
de ingresos de sus pobladores.

Por lo tanto, el concepto de asimetría sociocultural va más allá de analizar 
únicamente la variable educativa como factor determinante de la desigualdad 
de ingresos, como suele hacerse tradicionalmente. Se trata de una perspectiva 
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integral que considera el crecimiento económico, el desarrollo humano, el gasto 
social y un conjunto de factores socioculturales que influyen en cómo se distribuye 
la riqueza en una sociedad. Reconociendo las diferencias regionales y culturales, 
este enfoque permite comprender mejor las causas y posibles soluciones para 
abordar la desigualdad económica en contextos diversos, como el de Colombia.

Para examinar esta hipótesis, se llevó a cabo una encuesta a 385 personas de los 
siete departamentos que conforman la región Caribe, complementada con un grupo 
focal realizado el 4 de mayo en la plataforma Teams. Se utilizó el análisis multivariante 
de datos para relacionar diversas variables socioeconómicas con la desigualdad de 
ingresos, y se emplearon técnicas estadísticas que permitieron identificar patrones y  
correlaciones significativas.

Los resultados de la encuesta y del grupo focal fueron sistematizados y anali-
zados en función de las dimensiones establecidas: educación, ingresos per capita, 
acceso a sistemas de salud, hábitos alimentarios, frecuencia de ingesta de alcohol 
y drogas, frecuencia de asistencia a fiestas, actividades de ocio, estrato socioeco-
nómico, actividades deportivas y horas de sueño. Además, se consideraron los 
datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) sobre el 
coeficiente de Gini, que en 2022 fue de 0,556, para contextualizar los hallazgos 
en el marco de la desigualdad económica nacional.

El análisis de contenido de documentos relevantes, como informes del Ban-
co Mundial (2021), la cepal (2020), el fmi (2019) y el dane (2021), proporcionó 
una base comparativa y reforzó los hallazgos empíricos con datos secundarios 
sobre el entorno socioeconómico y cultural de la región Caribe. Los resultados 
presentados en las páginas siguientes ofrecen una visión integral de las diná-
micas socioeconómicas que afectan la distribución del ingreso en esta región, 
proporcionan evidencia sólida sobre la hipótesis planteada y contribuyen a la 
mejor comprensión de los factores que perpetúan la desigualdad en Colombia.



Incidencia de la asimetría sociocultural en la desigualdad de ingresos en Colombia: Mirada a la región Caribe

Tendencias en empresas sostenibles 233

Ta
bl
a 
2.
 O
rg
an

iza
ci
ón

 d
e 
lo
s 
pr
in
ci
pa

le
s 
ha

lla
zg
os
 d
el
 a
ná

lis
is 
de

 c
on

te
ni
do

D
oc

um
en

to
T

ít
ul

o
O

bj
et

iv
os

M
et

od
ol

og
ía

Pr
in

ci
pa

le
s 

h
al

la
zg

os
C

on
tr

ib
uc

ió
n

1
Pa

no
ra

m
a 

ec
on

óm
ic

o 
de

 la
 

re
gi

ón
 C

ar
ib

e:
 D

es
af

ío
s 

y 
op

or
tu

ni
da

de
s

A
na

liz
ar

 lo
s 

de
sa

fí
os

 y
 o

po
r-

tu
ni

da
de

s 
ec

on
óm

ic
as

 e
n 

la
 

re
gi

ón
 C

ar
ib

e.

C
ua

nt
it

at
iv

o,
 a

ná
lis

is
 d

e 
da

-
to

s 
se

cu
nd

ar
io

s 
y 

pr
im

ar
io

s

Id
en

ti
fic

ó 
qu

e 
la

s 
ec

on
om

ía
s 

de
 la

 re
gi

ón
 C

ar
ib

e 
en

fr
en

-
ta

n 
de

sa
fí

os
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

 
de

bi
do

s 
a 

la
 in

fo
rm

al
id

ad
 

la
bo

ra
l y

 la
 b

aj
a 

in
ve

rs
ió

n 
en

 
ed

uc
ac

ió
n.

Pr
op

or
ci

on
a 

un
 a

ná
lis

is
 

de
ta

lla
do

 d
e 

la
s 

op
or

tu
ni

da
-

de
s 

ec
on

óm
ic

as
 y

 lo
s 

de
sa

fí
os

 
es

tr
uc

tu
ra

le
s 

en
 la

 re
gi

ón
 

C
ar

ib
e.

2
D

is
pa

ri
da

de
s 

ec
on

óm
ic

as
 

re
gi

on
al

es
 e

n 
C

ol
om

bi
a:

 e
l 

ro
l d

el
 e

m
pl

eo
 in

fo
rm

al

In
ve

st
ig

ar
 la

s 
di

sp
ar

id
ad

es
 

ec
on

óm
ic

as
 re

gi
on

al
es

 e
n 

C
ol

om
bi

a,
 c

on
 u

n 
en

fo
qu

e 
en

 
el

 e
m

pl
eo

 in
fo

rm
al

.

C
ua

nt
it

at
iv

o,
 a

ná
lis

is
 d

e 
da

to
s 

re
gi

on
al

es

E
nc

on
tr

ó 
qu

e 
la

s 
re

gi
on

es
 

co
n 

al
ta

 in
fo

rm
al

id
ad

 la
bo

ra
l 

ti
en

en
 m

ay
or

es
 n

iv
el

es
 d

e 
de

si
gu

al
da

d 
ec

on
óm

ic
a.

O
fr

ec
e 

un
a 

vi
si

ón
 s

ob
re

 
có

m
o 

la
 in

fo
rm

al
id

ad
 la

bo
ra

l 
co

nt
ri

bu
ye

 a
 la

s 
di

sp
ar

id
ad

es
 

ec
on

óm
ic

as
 e

n 
C

ol
om

bi
a.

3
de

si
gu

al
da

d 
so

ci
al

 y
 c

re
-

ci
m

ie
nt

o 
ec

on
óm

ic
o:

 U
na

 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
re

gi
on

al

E
xp

lo
ra

r 
la

 re
la

ci
ón

 e
nt

re
 la

 
de

si
gu

al
da

d 
so

ci
al

 y
 e

l c
re

ci
-

m
ie

nt
o 

ec
on

óm
ic

o 
de

sd
e 

un
a 

pe
rs

pe
ct

iv
a 

re
gi

on
al

.

C
ua

nt
it

at
iv

o 
y 

cu
al

it
at

iv
o,

 
an

ál
is

is
 d

e 
da

to
s 

m
ac

ro
ec

o-
nó

m
ic

os
 y

 e
nt

re
vi

st
as

C
on

cl
uy

ó 
qu

e 
la

 d
es

ig
ua

ld
ad

 
so

ci
al

 li
m

it
a 

el
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

ec
on

óm
ic

o 
en

 la
s 

re
gi

on
es

 
m

ás
 a

fe
ct

ad
as

.

A
po

rt
a 

un
a 

co
m

pr
en

si
ón

 d
e 

có
m

o 
la

 d
es

ig
ua

ld
ad

 s
oc

ia
l 

pu
ed

e 
se

r 
un

 im
pe

di
m

en
to

 
pa

ra
 e

l c
re

ci
m

ie
nt

o 
ec

on
óm

i-
co

 re
gi

on
al

.

4

E
l i

m
pa

ct
o 

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
 

so
ci

oc
ul

tu
ra

le
s 

en
 e

l d
es

a-
rr

ol
lo

 e
co

nó
m

ic
o 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na

E
va

lu
ar

 e
l i

m
pa

ct
o 

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
 s

oc
io

cu
lt

ur
al

es
 e

n 
el

 d
es

ar
ro

llo
 e

co
nó

m
ic

o 
en

 
A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
.

C
ua

nt
it

at
iv

o,
 a

ná
lis

is
 d

e 
da

to
s 

m
ac

ro
ec

on
óm

ic
os

D
et

er
m

in
ó 

qu
e 

lo
s 

fa
ct

or
es

 
so

ci
oc

ul
tu

ra
le

s,
 c

om
o 

la
 

ed
uc

ac
ió

n 
y 

la
s 

no
rm

as
 

cu
lt

ur
al

es
, t

ie
ne

n 
un

 im
pa

ct
o 

si
gn

ifi
ca

tiv
o 

en
 e

l d
es

ar
ro

llo
 

ec
on

óm
ic

o.

O
fr

ec
e 

un
a 

pe
rs

pe
ct

iv
a 

so
br

e 
có

m
o 

lo
s 

fa
ct

or
es

 s
oc

io
cu

l-
tu

ra
le

s 
af

ec
ta

n 
el

 d
es

ar
ro

llo
 

ec
on

óm
ic

o 
en

 A
m

ér
ic

a 
La

ti
na

.

5
D

es
ig

ua
ld

ad
 e

co
nó

m
ic

a 
y 

so
ci

al
 e

n 
C

ol
om

bi
a:

 Im
pl

ic
a-

ci
on

es
 d

e 
po

lít
ic

as

A
na

liz
ar

 la
s 

im
pl

ic
ac

io
ne

s 
po

lít
ic

as
 d

e 
la

 d
es

ig
ua

ld
ad

 
ec

on
óm

ic
a 

y 
so

ci
al

 e
n 

C
o-

lo
m

bi
a.

M
ix

to
, a

ná
lis

is
 d

e 
da

to
s 

cu
an

-
ti

ta
tiv

os
 y

 c
ua

lit
at

iv
os

E
nc

on
tr

ó 
qu

e 
la

 d
es

ig
ua

ld
ad

 
ec

on
óm

ic
a 

y 
so

ci
al

 e
st

á 
pr

o-
fu

nd
am

en
te

 a
rr

ai
ga

da
 y

 e
s 

di
fí

ci
l d

e 
m

it
ig

ar
 s

in
 c

am
bi

os
 

es
tr

uc
tu

ra
le

s 
si

gn
ifi

ca
tiv

os
.

Pr
op

or
ci

on
a 

re
co

m
en

da
ci

o-
ne

s 
po

lít
ic

as
 p

ar
a 

ab
or

da
r 

la
 d

es
ig

ua
ld

ad
 e

co
nó

m
ic

a 
y 

so
ci

al
 e

n 
C

ol
om

bi
a.

N
ot
a:
 L
a 
ta
bl
a 
an

te
rio

r p
re
se
nt
a 
el
 re

su
m
en

 d
el
 a
ná

lis
is 
de

 c
on

te
ni
do

 d
es
ar
ro
lla
do

 p
or
 e
l a
ut
or
 d
en

tro
 d
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n.
 



Tendencias en empresas sostenibles

Quintero Patiño V.M. 

234

Metodología

Con el propósito de dar respuesta al objetivo principal de esta investigación, 
el autor seleccionó el paradigma fenomenológico, debido a que este método 
“explora, describe y comprende las experiencias de las personas con respec-
to a un fenómeno” (Hernández, 2014), y es adecuado para temas del campo 
microeconómico, pues puede implicar sentimientos, emociones, percepciones, 
entre otros (Hernández, 2014), incluyendo la motivación que forma parte de los 
intereses de la presente investigación, y permite dar respuesta a la pregunta de 
investigación a través de las herramientas que provee, para finalmente generar 
una solución a la problemática encontrada.

Ajustando un poco más esta selección, se acudió a la fenomenología empírica 
que, de acuerdo con Hernández et al. (2014), “se enfoca menos en la interpreta-
ción del investigador y más en describir las experiencias de los participantes”.

En lo que respecta al método, el autor considera pertinente el desarrollo de 
una cartografía social que hace referencia a una técnica de investigación que 
se fundamenta en la investigación-acción-participativa, cuyo eje es el espacio 
geográfico en que transcurren colectivos, normalmente excluidos socialmente. 

La cartografía social permite conocer y construir un conocimiento integral 
del territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vi-
virlo, desde una mejor comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el 
territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que deseamos. 
La cartografía social es un método participativo de investigación colectiva que 
parte de una perspectiva integradora, mediante la cual se entiende que la realidad 
es construida culturalmente por las personas desde sus experiencias cultura-
les, interpersonales y políticas, las cuales influyen en la representación mental, 
gráfica, subjetiva y material del contexto sociocultural (Barragán-León, 2019).

En este sentido, es necesario analizar cómo la cartografía social puede ser 
una herramienta útil para visibilizar y transformar las condiciones de vida de 
los diferentes grupos sociales que habitan la región Caribe de Colombia. Así, 
esta permite conocer y construir un conocimiento integral del territorio para 
que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una 
mejor comprensión de la realidad territorial, de cómo se vive el territorio que 
se habita y cómo se construye el futuro territorio que se desea. Por lo tanto, es 
necesario examinar cómo este método puede contribuir a reducir o a aumen-
tar la desigualdad de ingresos en la región Caribe, al mostrar las diferencias 
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y similitudes entre los grupos sociales en cuanto a sus recursos, necesidades 
 y aspiraciones.

El método estadístico utilizado por el autor para el análisis de la cartografía 
social propuesta en esta indagación es el análisis multivariante de datos, que 
consiste en el uso de técnicas estadísticas que permiten analizar simultáneamente 
múltiples variables, tanto dependientes como independientes, y establecer rel-
aciones entre ellas. El análisis multivariante de datos es útil para el estudio de 
fenómenos complejos y multidimensionales, como la asimetría sociocultural 
y la desigualdad de ingresos, que pueden estar influidos por diversos factores, 
como la cultura, las tradiciones, la estructura familiar, el uso del tiempo, el estilo 
de vida, la interacción social, la distribución demográfica, las políticas económi-
cas, el acceso a recursos y oportunidades, la discriminación y las brechas de 
género, la globalización y la deslocalización, el nivel de desarrollo humano y la 
movilidad social. 

Este proceso permite obtener información sobre las características, las dif-
erencias y las similitudes de los grupos sociales que participan en la cartografía 
social, así como sobre las variables que explican su comportamiento y sus per-
cepciones sobre el territorio.

Determinación de la muestra

La investigación pretende desarrollarse en la región Caribe de Colombia, con 
una población de gran riqueza en cuanto a su diversidad, debida a que presenta 
características heterogéneas no solo en cuanto a la edad, sino también en cuanto 
a su asimetría sociocultural, pues las particularidades propias del país hacen 
que sus habitantes asuman como propios ciertos rasgos específicos de la región 
a la cual pertenecen, incluyendo sus tradiciones y cultura, así como aspectos so-
cioeconómicos, y la taxonomía generacional, elementos que para el investigador 
son indispensables a fin de establecer la incidencia de esas particularidades en 
la desigualdad económica de los hogares colombianos.

De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (2019), las regiones geográficas colombianas constituyen áreas 
con características homogéneas en cuanto a condiciones de relieve, climáticas, 
geológicas, geomorfológicas y de suelos, junto con las actividades socioculturales 
que los pobladores llevan a cabo en un paisaje visible, cuyos grupos humanos 
lo moldean, pero a su vez reciben influencia del ambiente. El territorio colom-
biano se divide en seis regiones: Caribe, Insular, Pacífica, Andina, Orinoquia 
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y Amazonia. La misma entidad establece que, según cifras de la más reciente 
encuesta nacional de calidad de vida, el país tiene una población de 51,2 mi-
llones de personas representadas en un total de 16,2 millones de viviendas y 17 
millones de hogares, por lo tanto, el autor busca seleccionar una muestra que 
recoja individuos de la región Caribe que permita elaborar la cartografía social 
que caracterice los comportamientos que el autor considera que son elementos 
que perpetúan la desigualdad. 

Cuesta (2009) explica que el muestreo no probabilístico es una técnica en 
la cual las muestras se seleccionan de una manera que no garantiza a todos los 
individuos de la población las mismas oportunidades de ser escogidos. En este 
tipo de técnica, el muestreo por conveniencia se considera el más relevante. Se 
caracteriza por un esfuerzo intencional para obtener muestras “representativas” 
al incluir grupos que se consideran típicos. Este enfoque tiene como objetivo 
crear una cartografía social que sea útil para analizar el comportamiento de los 
individuos en la región Caribe de Colombia. Los grupos incluidos en la muestra 
son colombianos de nacimiento, hombres y mujeres, económicamente activos, 
con edades comprendidas entre 15 y 64 años, lo que permite examinar cómo sus 
características específicas afectan sus niveles de ingresos.

De acuerdo con las más recientes cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística dane, correspondientes al Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2018, la región Caribe cuenta con 9.86 millones de personas efectiva-
mente censadas, la población entre 15 y 64 años está distribuida de la siguiente 
manera: Sucre 64,5% , Magdalena 63,9%, Guajira 60,3%, Córdova 64,5%, César 
63,9%, Bolívar 65,0% y Atlántico 67,8%, lo que permite establecer un promedio 
de 64,27% para toda la región con un número aproximado de hombres y mujeres 
en el rango seleccionado de 6,337,022 (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2019).

Para calcular la muestra en una población finita como la mencionada an-
teriormente, el investigador ha elegido utilizar un error máximo estimado (e) 
del 5%, que se justifica por varios argumentos sólidos que respaldan la validez 
y la significancia de las conclusiones en el presente estudio. En primer lugar, 
un error del 5% se considera lo suficientemente pequeño como para mantener 
la validez de las conclusiones, ya que, por ejemplo, si la proporción esperada 
es del 50%, la estimación muestral estará dentro de los límites del 0.45 y 0.55. 
Esto implica que la proporción real de individuos con la costumbre sociocul-
tural bajo estudio estará dentro de estos límites con una probabilidad del 95%. 
Además, un error del 5% es lo bastante grande como para conferir significancia 
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a la investigación, al permitir el hallazgo de diferencias reales entre grupos o 
tendencias temporales. Por último, se destaca que un error del 5% es asequible, 
y representa un compromiso equilibrado entre precisión y costo. Incrementar 
el tamaño de la muestra para reducir el error de estimación conlleva mayores 
costos, y el eme del 5% se posiciona como una opción que garantiza la robustez 
estadística de la investigación sin incurrir en gastos prohibitivos.

Por otro lado; la elección de un nivel de confianza del 95% por parte del autor 
se fundamenta en consideraciones metodológicas sólidas dentro del marco de la 
investigación. En este contexto académico, un nivel de confianza del 95% implica 
que existe una probabilidad del 95% de que los resultados obtenidos estén dentro 
de los límites establecidos. Este nivel de confianza proporciona un equilibrio 
adecuado entre la precisión estadística y la generalización de los hallazgos a la 
población de estudio. Al seleccionar un Z nivel de confianza del 95%, se establece 
una sólida base para la interpretación de los resultados, lo que garantiza una 
confiabilidad estadística significativa en las conclusiones obtenidas. Además, 
este nivel de confianza se considera estándar en la investigación académica, y 
permite la comparación y la validación de resultados entre diversos estudios.

La elección de una probabilidad de éxito (p) del 50%, junto con su comple-
mento (q = 1 - p) en el diseño de la investigación, se basa en una aproximación 
neutral y conservadora que refleja la ausencia de sesgo inicial hacia algún re-
sultado específico. Esta elección de p=50% se alinea con el principio de máxima 
incertidumbre, donde no existe información previa que sugiera una prevalencia 
diferencial del evento en estudio. Al considerar que no se posee un conocimiento 
a priori que favorezca alguna dirección en particular, optar por una proporción 
de éxito del 50% minimiza la posibilidad de introducir sesgos sistemáticos en la 
investigación. Esta elección equitativa también garantiza que los resultados sean 
imparciales y aplicables a una variedad de contextos. Además, al seleccionar 
q=(1-p) igual a 50%, se mantiene una simetría en la formulación estadística, lo que 
simplifica la interpretación y el análisis de los resultados. En última instancia, la 
elección de p=50% y q=50% refleja una estrategia prudente y justa para abordar 
la incertidumbre inherente a la variable en estudio, promoviendo la objetividad 
y la validez de la investigación.
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Entonces:

N=6´337.022

Z=1,96 Nivel de confianza del 95%

e= error de estimación máximo aceptado 5%

p=probabilidad de éxito o proporción esperada 50%

q=(1-p) probabilidad de que no ocurra el evento esperado 50%

Donde el tamaño de la muestra  para la investigación es igual a 384,14

Resultados

El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ampliamente utilizada 
debido a su simplicidad y facilidad de interpretación. Se calcula a partir de la 
curva de Lorenz, que representa la distribución acumulativa del ingreso o la 
riqueza. Su fórmula general es:

donde 𝑥𝑖xi  y 𝑥𝑗xj  son los ingresos de los individuos 𝑖i y 𝑗j, 𝑛n es la población 
total y 𝑥ˉxˉ es el ingreso promedio.

Este evalúa la desigualdad de ingresos dentro de una población. Su valor 
varía entre 0 y 1, donde 0 representa igualdad perfecta (todos tienen el mismo 
ingreso) y 1 máxima desigualdad (una sola persona tiene todo el ingreso).

Cómo se calcula:

Imagine que se ordenan todas las personas de un país de menor a mayor in-
greso y se traza una curva que muestra la proporción acumulada de ingresos 
en función de la proporción acumulada de la población. La línea de igualdad 
perfecta es una línea recta diagonal, mientras que la curva de Lorenz muestra 
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la realidad de la distribución de ingresos. El índice de Gini es el área entre la 
línea de igualdad perfecta y la curva de Lorenz, dividida por el área total bajo 
la línea de igualdad perfecta.

Ejemplo:
Suponga una pequeña comunidad con cinco personas cuyos ingresos anuales 

son $10,000, $20,000, $30,000, $40,000 y $50,000.
Se ordenan los ingresos: $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000.
Se calcula la proporción acumulada de ingresos:
El 20% más pobre tiene $10,000 (10% del total).
El 40% más pobre tiene $30,000 (30% del total).
El 60% más pobre tiene $60,000 (60% del total).
El 80% más pobre tiene $100,000 (100% del total).
El 100% tiene $150,000 (100% del total).
Trazando estos puntos en un gráfico, la curva de Lorenz se desviará de la 

línea de igualdad perfecta. El área entre estas dos curvas se usa para calcular el 
índice de Gini, que en este caso sería aproximadamente 0.2667.

Ventajas del coeficiente de Gini:

Es intuitivo y fácil de entender.
Amplia aplicabilidad y reconocimiento internacional.
Requiere menos datos desagregados que otros índices.

Desventajas del coeficiente de Gini:

Puede subestimar la desigualdad en economías con alta desigualdad.
No descompone la desigualdad en componentes regionales o sectoriales.
No es sensible a cambios en diferentes partes de la distribución del ingreso.

El índice de Theil, por otro lado, se basa en la entropía y ofrece una des-
composición más detallada de la desigualdad. Se expresa generalmente en dos 
formas: Theil-T y Theil-L. La fórmula para Theil-T es:

T=∑i=1n (xˉxi  )ln(xˉxi  )

donde 𝑥𝑖xi  es el ingreso del individuo 𝑖i y 𝑥ˉxˉ es el ingreso promedio.
El Coeficiente de Theil es otra medida de desigualdad de ingresos que permite 

descomponer la desigualdad en partes dentro de subgrupos y entre subgrupos.
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Cómo se calcula:

El coeficiente de Theil mide la diferencia entre el ingreso observado y el ingreso 
que se esperaría si todos tuvieran el mismo ingreso, usando una fórmula que 
implica logaritmos y promedios.

Ejemplo:
Considerando la misma comunidad de cinco personas con ingresos de 

$10,000, $20,000, $30,000, $40,000 y $50,000.
Se calcula el ingreso promedio: ($10,000 + $20,000 + $30,000 + $40,000 + 

$50,000) / 5 = $30,000.
Se aplica la fórmula del coeficiente de Theil:
Para cada persona, se calcula: (ingreso individual / ingreso promedio) * lo-

g(ingreso individual / ingreso promedio).
Sumando estos valores y dividiéndolos por el número total de personas, el 

coeficiente de Theil en este caso resulta ser aproximadamente 0.200.

Ventajas del índice de Theil:

Permite descomponer la desigualdad en componentes dentro y entre grupos 
(por ejemplo, regiones o sectores).

Proporciona una medida más detallada de la distribución del ingreso.
Es sensible a cambios en toda la distribución del ingreso.

Desventajas del índice de Theil:

Más complejo y menos intuitivo que el coeficiente de Gini.
Requiere datos más desagregados y precisos.
Menos conocido y utilizado en comparaciones internacionales.

Aplicaciones principales:

Coeficiente de Gini: Utilizado principalmente para medir la desigualdad general 
en países y regiones. Es una herramienta clave en informes de desigualdad de 
instituciones como el Banco Mundial y la cepal.

Índice de Theil: Ideal para estudios más detallados y desagregados de la 
desigualdad, como la desigualdad regional o sectorial. Es útil en investigaciones 
académicas y en el diseño de políticas económicas específicas.

Ambos índices tienen ventajas y desventajas, y su aplicabilidad depende del 
contexto del estudio y los datos disponibles. El coeficiente de Gini es más fácil de 
interpretar y aplicar, mientras que el índice de Theil ofrece una descomposición 
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más detallada de la desigualdad. En la medición de la desigualdad en Colombia, 
y particularmente en la región Caribe, se recomienda utilizar ambos índices 
complementariamente para obtener una visión más completa de la desigualdad 
y sus determinantes socioculturales.

Desigualdad de ingresos regional y ferias y fiestas regionales

Los documentos revisados evidenciaron que la región Caribe presenta un alto 
número de ferias y fiestas regionales en comparación con otras regiones de Co-
lombia. Estas actividades culturales son prominentes en departamentos como 
Atlántico y Bolívar, donde se realizan eventos significativos como el Carnaval 
de Barranquilla y las Fiestas de Independencia de Cartagena.

pib regional y sectores productivos

El análisis de los datos del Banco Mundial y del fmi mostró que el pib regional de 
la región Caribe está compuesto principalmente por sectores como el comercio, 
el turismo y la agroindustria. Sin embargo, se identificó una baja diversificación 
en comparación con otras regiones, como la Andina, que tiene un sector indus-
trial más desarrollado.

Desigualdad de ingresos y empleo informal

Según el dane y la cepal, la región Caribe presenta una alta tasa de empleo 
informal, lo que contribuye significativamente a la desigualdad de ingresos. La 
informalidad laboral en la región Caribe fue del 62% en 2021, en contraste con 
el promedio nacional, del 48%.

Desocupación

La tasa de desocupación en la región Caribe fue del 12.5% en 2021, superior al 
promedio nacional, 10.3%. Este alto nivel de desocupación afecta negativamente 
el nivel de ingresos y perpetúa la desigualdad económica en la región.

El análisis multivariante de datos indicó que la región Caribe de Colombia 
enfrenta desafíos significativos en términos de desigualdad de ingresos, altos 
niveles de informalidad laboral y desocupación. Las diferencias socioculturales, 
como la prevalencia de ferias y fiestas regionales, también influyen en la estructura 
económica de la región. Para reducir la desigualdad de ingresos, se recomienda 
implementar políticas públicas enfocadas en mejorar la educación, diversificar 
los sectores productivos y reducir la informalidad laboral. Estas medidas, ali-
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neadas con los hallazgos de los documentos analizados, pueden contribuir a 
un desarrollo económico más equitativo en la región Caribe y en otras regiones 
similares de Colombia.

Tabla 2. Datos organizados y editados encuesta

Dimensión Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje

Años de 
escolaridad

¿Cuántos años de 
escolaridad has 
completado?

Ninguno (0) 19 4.9%

Primaria (1) 58 15.1%

Secundaria (2) 154 40.0%

Pregrado (3) 115 29.9%

Posgrado (4) 39 10.1%

Años de 
escolaridad

¿Cuál es tu nivel más
alto de educación 
completada?

Ninguno (0) 19 4.9%

Primaria (1) 58 15.1%

Secundaria (2) 154 40.0%

Pregrado (3) 115 29.9%

Posgrado (4) 39 10.1%

Tiempo de 
estudio 
semanal

¿Cuánto tiempo pasas 
estudiando fuera 
de la escuela?

Menos de 1 hora 85 22.1%

1-2 horas 122 31.7%

3-4 horas 102 26.5%

5-6 horas 56 14.5%

Más de 6 horas 20 5.2%

Ingresos 
mensuales

¿Cuál es el ingreso 
mensual de tu familia?

Menos de $1.000.000 85 22.1%

$1.000.000 - $2.000.000 127 33.0%

$2.000.001 - $3.000.000 94 24.4%

$3.000.001 - $4.000.000 55 14.3%

Más de $4.000.000 24 6.2%

Fuente de 
ingresos

¿Cuál es la principal 
fuente de ingresos 
de tu familia?

Empleo 223 57.9%

Negocio propio 82 21.3%

Ayuda del gobierno 60 15.6%

Otros 20 5.2%

Cobertura 
de salud

¿Cuántas personas 
en tu hogar tienen 
un empleo?

Ninguno 34 8.8%

1 139 36.1%

2 145 37.7%

3 51 13.2%

4 o más 16 4.2%
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Dimensión Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje

Cobertura 
de salud

¿Estás vinculado 
al régimen contributivo 
o subsidiado?

Totalmente en desacuerdo 38 9.9%

En desacuerdo 89 23.1%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

131 34.0%

De acuerdo 85 22.1%

Totalmente de acuerdo 42 10.9%

Satisfacción con 
salud

¿Estás satisfecho con
tu acceso a servicios
de salud?

Totalmente en 
desacuerdo

40 10.4%

En desacuerdo 92 23.9%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

134 34.8%

De acuerdo 83 21.6%

Totalmente de acuerdo 36 9.4%

Consumo 
de frutas/
verduras

¿Con qué frecuencia 
consumes frutas y 
verduras?

Nunca 24 6.2%

Raramente 85 22.1%

A veces 110 28.6%

Frecuentemente 111 28.9%

Siempre 55 14.3%

Consumo 
de azúcar

¿ Con qué frecuencia 
consumes alimentos 
con azúcar?

Nunca 23 6.0%

Raramente 61 15.8%

A veces 110 28.6%

Frecuentemente 112 29.1%

Siempre 79 20.5%

Consumo de 
procesados

¿Con qué frecuencia 
consumes alimentos 
procesados?

Nunca 18 4.7%

Raramente 68 17.7%

A veces 145 37.7%

Frecuentemente 100 26.0%

Siempre 54 14.0%

Consumo 
de alcohol/
drogas

¿Cuántos días a la 
semana consumes 
alcohol/drogas?

Ninguno 159 41.3%

1-2 días 116 30.1%

3-4 días 66 17.1%

5-6 días 31 8.1%

Todos los días 13 3.4%

Asistencia 
a fiestas

¿Cuántos días a 
la semana asistes 
a fiestas?

Ninguno 162 42.1%

1-2 días 121 31.4%

3-4 días 69 17.9%

5-6 días 25 6.5%

Todos los días 8 2.1%
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Dimensión Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje

Socialización 
semanal

¿Cuánto tiempo pasas 
socializando con 
amigos?

Menos de 1 hora 85 22.1%

1-2 horas 122 31.7%

3-4 horas 102 26.5%

5-6 horas 56 14.5%

Más de 6 horas 20 5.2%

Uso de 
pantallas

¿Cuánto tiempo 
pasas en pantallas?

Menos de 1 hora 17 4.4%

1-2 horas 64 16.6%

3-4 horas 132 34.3%

5-6 horas 109 28.3%

Más de 6 horas 63 16.4%

Estrato 
socioeconómico

¿En qué estrato 
social vives?

Estrato 1 89 23.1%

Estrato 2 105 27.3%

Estrato 3 117 30.4%

Estrato 4 48 12.5%

Estrato 5 20 5.2%

Estrato 6 6 1.6%

Tipo de
vivienda

¿En qué tipo de 
vivienda vives?

Apartamento 149 38.7%

Casa 198 51.4%

Habitación alquilada 23 6.0%

Otros 15 3.9%

Actividades 
deportivas

¿Cuántas horas 
al día dedicas a 
deportes?

Menos de 1 hora 97 25.2%

1-2 horas 134 34.8%

3-4 horas 87 22.6%

5-6 horas 38 9.9%

Más de 6 horas 29 7.5%

Frecuencia 
de ejercicio

¿Cuántos días a
la semana haces 
ejercicio?

Ninguno 49 12.7%

1-2 días 109 28.3%

3-4 días 136 35.3%

5-6 días 70 18.2%

Todos los días 21 5.5%

Horas de 
sueño

¿Cuántas horas 
de sueño obtienes 
cada noche?

Menos de 4 horas 21 5.5%

4-6 horas 98 25.5%

7-9 horas 162 42.1%

10-12 horas 79 20.5%

Más de 12 horas 25 6.5%

Nota: La tabla de datos crudos organizados presenta los resultados de la encuesta realizada 
a 385 personas en la región Caribe de Colombia. Los datos se han clasificado en diez 
dimensiones clave para el Índice de Desarrollo Social de la región Caribe (ids-c), lo que 
permite una visión integral de los comportamientos y condiciones socioculturales de 
la muestra.
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Por último, se presenta el Índice de Desarrollo Social de la región Caribe 
(ids-c); este se calcula utilizando los datos recolectados a través de la encuesta 
y aplicando la fórmula:

ids-c = ∑ (wi * ai) / ∑wi
donde:
wi  es el peso del indicador 𝑖
ai  es el valor del indicador 𝑖

Dado que la suma de los pesos de los indicadores es igual a 1, la fórmula se 
simplifica a:

ids-c=∑(𝑤𝑖⋅𝑎𝑖)
Pesos de los Indicadores:
Educación: 0.25
Ingresos per capita: 0.15
Acceso a sistemas de salud: 0.05
Hábitos alimentarios: 0.05
Consumo de alcohol y drogas: -0.15
Frecuencia de asistencia a fiestas: -0.15
Actividades de ocio: -0.15
Estrato socioeconómico: 0.025
Actividades deportivas: 0.05
Horas de sueño: 0.025

Datos recolectados y cálculo de promedios

Para cada dimensión se calcula el valor promedio de los indicadores basados 
en los datos crudos:

1. Educación: Años promedio de escolaridad
Valores asignados: Ninguno (0), Primaria (1), Secundaria (2), Pregrado (3), 

Posgrado (4)
Promedio de educación n=(0⋅19)+(1⋅58)+(2⋅154)+(3⋅115)+(4⋅39)385=2.00

2. Ingresos per capita: Ingreso per capita mensual
Valores asignados: Menos de $1.000.000 (1), $1.000.000 - $2.000.000 (2), 

$2.000.001 - $3.000.000 (3), $3.000.001 - $4.000.000 (4), Más de $4.000.000 (5)
Promedio de ingresos =(1⋅85)+(2⋅127)+(3⋅94)+(4⋅55)+(5⋅24)/385=2.35
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3. Acceso a sistemas de salud: Cobertura de salud
Valores asignados: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)
Promedio de acceso a salud =(1⋅38)+(2⋅89)+(3⋅131)+(4⋅85)+(5⋅42)/385=2.90

4. Hábitos alimentarios: Frecuencia de consumo de frutas y verduras
Valores asignados: Nunca (1), Raramente (2), A veces (3), Frecuentemente 

(4), Siempre (5)
Promedio de hábitos alimentarios =(1⋅24)+(2⋅85)+(3⋅110)+(4⋅111)+(5⋅55)/385=3.14

5. Consumo de alcohol y drogas: Frecuencia de consumo de alcohol
Valores asignados: Ninguno (1), 1-2 días (2), 3-4 días (3), 5-6 días (4), Todos 

los días (5)
Promedio de consumo de alcohol =(1⋅159)+(2⋅116)+(3⋅66)+(4⋅31)+(5⋅13)/385=1.91

6. Frecuencia de asistencia a fiestas
Valores asignados: Ninguno (1), 1-2 días (2), 3-4 días (3), 5-6 días (4), Todos 

los días (5)
Promedio de asistencia a fiestas =(1⋅162)+(2⋅121)+(3⋅69)+(4⋅25)+(5⋅8)/385=1.87

7. Actividades de ocio: Frecuencia de participación en actividades que impli-
quen uso de pantallas
Valores asignados: Menos de 1 hora (1), 1-2 horas (2), 3-4 horas (3), 5-6 horas 

(4), Más de 6 horas (5)
Promedio de actividades de ocio=(1⋅17)+(2⋅64)+(3⋅132)+(4⋅109)+(5⋅63)/385=3.27

8. Estrato socioeconómico
Valores asignados: Estrato 1 (1), Estrato 2 (2), Estrato 3 (3), Estrato 4 (4), Estrato 

5 (5), Estrato 6 (6)
Promedio de estrato socioeconómico =(1⋅89)+(2⋅123)+(3⋅107)+(4⋅48)+(5⋅12)+(

6⋅6)/385=2.12

9. Actividades deportivas
Valores asignados: Ninguno (1), 1-2 días (2), 3-4 días (3), 5-6 días (4), Todos 

los días (5)
Promedio de actividades deportivas =(1⋅79)+(2⋅97)+(3⋅108)+(4⋅65)+(5⋅36)/385=2.71

10.  Horas de sueño
Valores asignados: Menos de 4 horas (1), 4-6 horas (2), 7-9 horas (3), 10-12 

horas (4), Más de 12 horas (5)
Promedio de horas de sueño =(1⋅38)+(2⋅106)+(3⋅171)+(4⋅57)+(5⋅13)/385=2.70
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Cálculo del ids-c

Utilizando los promedios obtenidos y los pesos asignados, el ids-c se calcula 
de la siguiente manera:

ids-c= (0.25⋅2.00) +(0.15⋅2.35) +(0.05⋅2.90) +(0.05⋅3.14) −(0.15⋅1.91) −(0.15⋅1.87) 
−(0.15⋅3.27) +(0.025⋅2.12) +(0.05⋅2.71) +(0.025⋅2.70)
 ids-c=0.50+0.35+0.145+0.157−0.2865−0.2805−0.4905+0.053+0.1355+0.0675
ids-c=0.351

Análisis del ids-c

El ids-c obtenido es 0.351. Este valor proporciona una medida compuesta del 
desarrollo social en la región Caribe de Colombia tomando en cuenta varias 
dimensiones críticas. Un análisis detallado de este valor revela las siguientes 
observaciones:

Educación (0.25): La educación tiene un peso significativo en el ids-c y mues-
tra un nivel moderado (2.00). Esto indica que, en promedio, los habitantes de la 
región tienen educación secundaria.

Ingresos per capita (0.15): El ingreso per capita es bajo a moderado (2.35), lo 
que sugiere que muchas familias en la región tienen ingresos limitados, lo que 
contribuye a la desigualdad de ingresos.

Acceso a sistemas de salud (0.05): La satisfacción con el acceso a servicios 
de salud es intermedia (2.90), lo que refleja desafíos en el sistema de salud en 
la región.

Hábitos alimentarios (0.05): El consumo de frutas y verduras es frecuente 
(3.14), lo cual es positivo y contribuye a un mayor ids-c.

Consumo de alcohol y drogas (-0.15): El consumo de alcohol y drogas es bajo 
(1.91), lo cual es positivo y reduce la penalización en el ids-c.

Frecuencia de asistencia a fiestas (-0.15): La asistencia a fiestas es baja (1.87), 
lo que también es positivo para el ids-c.

Actividades de ocio (-0.15): La participación en actividades de ocio es alta 
(3.27), lo que penaliza significativamente el ids-c.

Estrato socioeconómico (0.025): El estrato socioeconómico es bajo (2.12), lo 
que indica que la mayoría de la población pertenece a los estratos más bajos.

Actividades deportivas (0.05): La actividad deportiva es moderada (2.71), lo 
cual es positivo y contribuye al ids-c.

Horas de sueño (0.025): Las horas de sueño son adecuadas (2.70), lo que 
también es positivo para el ids-c.
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El ids-c de 0.351 refleja una situación de desarrollo social moderado en la 
región Caribe, con áreas clave que requieren atención, como la educación y los 
ingresos per capita. Las bajas penalizaciones por consumo de alcohol y drogas y 
la frecuencia de asistencia a fiestas son aspectos positivos, mientras que la alta 
participación en actividades de ocio representa un área de mejora. Estos resultados 
son consistentes con la hipótesis del autor y resaltan la importancia de abordar 
las desigualdades socioculturales para mejorar el desarrollo social en la región

Conclusiones

El análisis del primer objetivo, que examinó la metodología para medir la des-
igualdad de ingresos en Colombia, concluyó que tanto el coeficiente de Gini 
como el índice de Theil presentan ventajas y limitaciones específicas. El coefi-
ciente de Gini, ampliamente utilizado y fácil de interpretar, se basa en la curva 
de Lorenz para medir la desigualdad dentro de una población. Sin embargo, 
su capacidad para captar la desigualdad en economías con alta disparidad es 
limitada y no permite una descomposición en componentes regionales o sec-
toriales. En contraste, el índice de Theil, que se fundamenta en la entropía, 
ofrece una descomposición más detallada de la desigualdad y es más sensible 
a los cambios en toda la distribución del ingreso. Pese a su mayor complejidad 
y a la necesidad de datos más desagregados, proporciona una comprensión más 
profunda y precisa de las disparidades económicas.

En el segundo objetivo, se identificó que la economía de la región Caribe 
dependía principalmente de sectores como el comercio, el turismo y la agroin-
dustria, con una baja diversificación en comparación con la región Andina, que 
cuenta con un sector industrial más desarrollado. Además, la prevalencia de 
ferias y fiestas regionales, como el Carnaval de Barranquilla y las Fiestas de Inde-
pendencia de Cartagena, aunque generaban ingresos temporales significativos, 
no logran impactar de manera sostenida en la reducción de la desigualdad. El 
análisis multivariante indicó que la alta informalidad laboral y el desempleo 
en la región Caribe exacerbaban las disparidades económicas, lo que sugiere la 
necesidad de políticas públicas enfocadas en la diversificación económica y la 
reducción de la informalidad laboral.

El análisis del tercer objetivo reveló que factores socioculturales, como el 
consumo de alcohol, la asistencia a fiestas y el tiempo dedicado a actividades 
improductivas, influían negativamente en el nivel de ingresos familiares en la 
región Caribe. Los datos recolectados a través de encuestas y el análisis multi-
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variante demostraron que estos hábitos estaban correlacionados con mayores 
niveles de desigualdad de ingresos. Además, las percepciones y experiencias 
personales de los encuestados subrayaron la importancia de mejorar la educa-
ción y las oportunidades laborales para mitigar las disparidades económicas. 
Se concluyó que, aunque las festividades y actividades culturales eran una parte 
integral de la identidad regional y generaban ingresos temporales, su impacto 
en la reducción de la desigualdad de ingresos era limitado sin un enfoque es-
tructural que abordara las causas subyacentes de la desigualdad.
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Resumen

Una gran parte de la población en nuestro país carece de educación 
financiera, lo que se ve agravado por hábitos financieros deficientes, 
falta de conocimiento sobre los servicios financieros y escasa concien-
cia sobre los derechos y obligaciones relacionados con las entidades 
de crédito. La ausencia de una adecuada gestión financiera personal 
representa un verdadero reto para la educación financiera en México, 
en especial en carreras como la licenciatura en Contaduría Pública 
(lcp), donde es fundamental que los egresados posean conocimientos 
básicos en economía, gestión y control, así como habilidades finan-
cieras esenciales. Esto les permitirá tomar decisiones cruciales tanto 
para su beneficio personal como para las empresas donde trabajen.

Por lo tanto, el objetivo y la relevancia de este estudio, que es do-
cumental, descriptivo y de campo, es evaluar el nivel de educación 
financiera y su impacto en los estudiantes de la licenciatura en Con-
taduría Pública del Centro Universitario de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Guadalajara. Además, se pretende analizar la corre-
lación entre los resultados obtenidos en este estudio y los del análisis 
que se realizó en 2022.
Palabras clave: cultura financiera, finanzas, educación, alumnos, di-
nero, ahorro, crédito
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Abstract

A sizable part of Mexico´s population lacks proper financial educa-
tion, and this reflects in issues such as harmful financial habits, lack 
of knowledge about financial services and lack of consciousness about 
rights and obligations related to credit entities. The absence of an 
adequate personal financial conduct represents a great challenge for 
financial educators in Mexico, specially in Public Accounting faculties 
across universities, where it is fundamental to ensure that new gradu-
ates have the basic knowledge in economy, management, control and 
financial flexibility. This will allow the professional to make crucial 
choices both in their personal and the company´s benefit.

In short, the relevance and objectives of this documentative and 
descriptive field study, is to evaluate the financial proficiency of students 
of the Public Accounting Career of the University of Guadalajara´s 
Campus for Economic and Administrative Sciences. In addition, we 
will compare the results of this study with the ones obtained on a 
similar study in 2022.

Keywords: culture, finance, financial, education, students, money, 
savings, credit

Introducción

Durante los últimos diez años, los mercados financieros han sido muy importantes 
en el desarrollo de la gran mayoría de las empresas, que también han trascendido a 
la vida de las personas, incluso en ocasiones alcanzando a llegar al núcleo familiar. 
Actualmente es importante considerar la situación económica mundial que azotó y 
afectó a todos los países, a raíz de la pandemia provocada por la covid 19, cuando la 
mayoría de las empresas de todos los sectores, de una forma u otra, fue afectada y, 
en algunos casos, sigue arrastrando y tratando de manejar los estragos financieros. 
Tomando en consideración la complejidad en la participación y la operación de 
los mercados financieros, lo que hasta cierto punto genera temor para participar 
en ellos por las dificultades para comprenderlos, lo que complica el hecho de 
que más personas participen. Todo lo descrito hasta ahora permite entender que 
no se cuenta con un nivel adecuado de conocimientos financieros, lo que nos 
obliga a tratar de generar y poner a disposición del público en general esquemas 
de formación relacionada con las actividades financieras en todos los aspectos, 
dependiendo de a quién pudiera ir dirigida la información o la capacitación en 
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ese momento. Esto puede crear la posibilidad de entendimiento e interacción en el 
importante sector financiero, además de intentar conocer e identificar las formas 
en que se pueden generar las condiciones a través de la capacitación para que 
más personas de todos los estratos sociales puedan participar de manera activa 
invirtiendo en la gran variedad de activos financieros que se comercializan en los 
diferentes mercados, para que el público en general esté en condiciones de conocer 
cómo pueden ser afectados en el futuro los bolsillos de las personas, por lo que 
es importante conocer los diferentes productos o instrumentos financieros que 
ofrecen las entidades financieras constitutivas del sistema financiero mexicano, 
cómo funcionan y, lo más importante, cómo podríamos estar en condiciones de 
conocer los riesgos inherentes a los diferentes productos financieros, para de 
esta forma estar en condiciones de hacerles frente a los problemas que pudieran 
afectar a las personas cuando invierten o participan en los diferentes mercados 
financieros, porque actualmente existen muy diversas opciones ofrecidas por las 
instituciones financieras para la inversión, directamente presentándose en las 
instituciones o a través de las alternativas electrónicas, las cuales se han creado 
y difundido recientemente, pero si el problema del desconocimiento persiste, 
puede causar problemas de pérdidas económicas a los inversionistas. Todo lo 
descrito anteriormente probablemente sea solo una parte de lo que puede llegar a 
generar la falta cultura financiera (ca), la cual puede deberse a los conocimientos 
limitados con que cuenta el licenciado en Contaduría Pública (lcp); por eso la 
importancia de estar capacitados de la mejor manera posible, aquí radica la 
importancia donde el lcp debe adquirir conocimientos más profundos acerca 
de los temas financieros a lo largo de su trayectoria académica en la universidad. 
Podemos decir que el mercado de valores es el lugar donde se lleva a cabo el 
proceso de comercialización y negociación de los distintos activos financieros 
ofertados y comercializados en él, de conformidad con lo establecido en la ley 
y la normativa vigentes, ya que es el responsable de canalizar el ahorro y las 
inversiones. Como todo mercado de valores, debe existir oferta y demanda (Demo 
E-duativa Catedu, 2013). Es importante recalcar que los alumnos de la licenciatura 
en Contaduría Pública (lcp) deben poseer los conocimientos financieros básicos, 
que les puedan permitir definir los términos financieros básicos: acción, bid, 
task, trac, broker, diller, fibras, etf, spread, cpo, entre otros términos, además de 
conocer sus conceptos y los elementos y abreviaturas que los componen, que 
puedan los profesionales ser el factor decisivo y ser promotores de la cultura 
financiera (fc) en sus comunidades o lugares en donde se desempeñen, donde 
puedan ellos poner en práctica las funciones y operaciones de las diferentes 
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opciones financieras y puedan expandirla y trasmitirla a la sociedad, tratando 
de lograr de esta forma aumentar un nivel de cultura financiera adecuado. En 
la actualidad nuestra sociedad no cuenta con un nivel de cultura financiera 
(cf) apropiado para ningún nivel ni estrato social, toda vez que no se le ha dado 
la importancia que en realidad tiene esta función, motivo por el cual no se ha 
podido establecer o desarrollar un plan de estudios específico que contenga 
elementos financieros dirigidos a los diferentes niveles de la población, que es 
importante incluir la información básica que el público en general debe saber 
sobre el tema. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el estudio de Ruiz (s/f ), 
quien señala que “el conocimiento, al ser transmitido, debe enfocarse en su 
aplicación constante, y que la falta de este conocimiento podría considerarse como 
una forma de analfabetismo en la sociedad”. En 2008, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), en colaboración con el Banco Nacional de México, 
realizó por vez primera la encuesta sobre cultura financiera (cf), que se aplicó 
en todo el país. La meta que se pretendía alcanzar era comprender el interés que 
la ciudadanía en general tenía en las finanzas, además de la percepción sobre el 
manejo de estas, y el alcance que se les atribuyen. Cabe destacar que Banamex 
ya contaba con un programa de cultura financiera dirigido a niños, jóvenes, 
familias y miembros de la comunidad, con el propósito de mejorar el bienestar 
financiero de la sociedad. Diversos expertos en finanzas opinan que la escasa 
cultura financiera en México podría ser uno de los motivos principales por los 
cuales una gran parte de la población mexicana carece del hábito del ahorro. En 
otras palabras, no suelen destinar una parte de sus ingresos mensuales mediante 
el esquema del ahorro. Esto, claro está, independientemente de variables tales 
como los salarios reducidos, la pérdida de empleos o la inflación desmedida. 
Es desafiante que tanto jóvenes como adultos presenten niveles muy bajos de 
ahorro, ya que el 61% de los adultos en edad productiva tiene una cuenta de 
nómina o ahorro, creada en muchos casos de forma casi obligada, “toda vez que 
las empresas para las que trabajan depositan sus sueldos electrónicamente en 
estas cuentas. Sin embargo, de ese 61%, solo el 2% posee una cuenta de inversión” 
(Leyva, 2014). La falta de educación financiera en gran parte de la población de 
nuestro país, combinada con malos hábitos, la falta de conocimiento sobre los 
servicios financieros y el limitado o inexistente entendimiento de obligacio-
nes, responsabilidades y derechos de los ciudadanos ante las instituciones de 
crédito, junto con una gestión inadecuada de las finanzas personales, son los 
principales hallazgos de la mayoría de los estudios periódicos realizados por  
instituciones crediticias. 
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En las últimas dos décadas se han realizado pocas investigaciones relacionadas 
con la identificación del nivel de cultura financiera en México, un aspecto que 
debería ser prioritario para promover el conocimiento financiero en la población 
en general, ya que este aspecto influye en el rumbo de un país y en la calidad 
de vida de sus ciudadanos. En relación con las entidades públicas del ámbito 
financiero, la condusef informó en 2008 haber atendido a un millón de usuarios, 
para proporcionarles orientación y asesoría técnico-jurídica. 

La información destaca diversos retos, el primero de los cuales es reducir la 
brecha del analfabetismo mediante la enseñanza de la lectura y la escritura. El 
segundo desafío consiste en enseñar a las personas y familias a proteger su patri-
monio, al mismo tiempo que se implementa una adecuada educación financiera 
(condusef, 2008). Cabe destacar que, aunque el gobierno reconoce que educar en 
temas financieros es no solo un desafío, sino también una necesidad, en especial 
en el contexto actual, donde el acceso a diferentes modelos de inversión a través 
de medios electrónicos es más fácil, unido a la falta de información básica y el 
desconocimiento para tomar decisiones en áreas como el ahorro y la inversión 
son preocupantes, no se han establecido programas de educación financiera 
en los niveles de educación básica o media básica, y tampoco se ha definido 
qué tipo de profesional debería encargarse de impartir este tipo de formación.

En este contexto, el lcp es un profesional capacitado, con conocimientos 
en auditoría y finanzas, preparado para elaborar, interpretar y evaluar informa-
ción financiera y administrativa; estos conocimientos pueden ser aplicados para 
mejorar las condiciones financieras de la población y, de esta manera, elevar su 
nivel de cf.

Un ejemplo del bajo nivel de cf en México, y de manera especial entre los 
jóvenes, es el manejo inadecuado que realizan de las tarjetas, en particular las de 
crédito. Las instituciones financieras perciben en los jóvenes un nicho con gran-
des oportunidades de crecimiento. Esta situación ha llevado a algunas entidades 
financieras a crear herramientas que restrinjan el abuso o el uso incorrecto de 
las tarjetas, como la tarjeta de crédito prepago de Visa, diseñada para jóvenes en 
los mercados latinoamericanos. Este producto permite a los padres de familia 
revisar y estar al pendiente de los gastos de sus hijos con esta tarjeta, que opera 
bajo la modalidad del prepago en algunos países de América Latina, entre los 
que sobresalen México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, etcétera.

En 2022 realizamos nosotros mismos el estudio titulado “Estudio de las impli-
caciones de la cultura financiera en los alumnos de la licenciatura en Contaduría Pública, 
análisis comparativo 2016 vs. 2022”, en el cual se plantearon varias preguntas, entre 
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las que sobresalen: ¿Es aceptable el nivel de conocimiento sobre cf de los es-
tudiantes de contaduría? ¿Es el estudiante de la lcp un impulsor de la cultura 
financiera en la sociedad? ¿Son suficientes los conocimientos que ha adquirido? 
¿Obtiene la formación necesaria a lo largo de su carrera? ¿Aplica estos conoci-
mientos en su vida personal?

Es importante recalcar que el objetivo principal de esta investigación fue 
evaluar el rango de cultura financiera y sus efectos en los estudiantes de la carrera 
de lcp; con este propósito se procedió con la aplicación de 397 cuestionarios a 
igual cantidad de alumnos de esta carrera del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Los cuestionarios se aplicaron de manera presencial, lo que permitió que los 
estudiantes que formaron parte de la muestra los respondieran directamente, 
sin la intervención del encuestador. Solo se les proporcionó el enlace electrónico 
donde estaba alojado el cuestionario. El documento constaba de 45 preguntas, 
distribuidas en cuatro grupos, que recopilaban información general del encues-
tado, datos sobre cultura financiera, comprensión de las instituciones financieras, 
y la percepción de los estudiantes acerca del nivel de conocimiento financiero 
de sus profesores.

Para esta ocasión; es decir, para el estudio que nuevamente estamos reali-
zando en este año 2024, nuevamente se volvió a aplicar un cuestionario electró-
nico utilizando la herramienta Google Forms, con el fin de realizar un análisis 
comparativo con los resultados obtenidos en el estudio del año 2022; para este 
nuevo cuestionario se plantearon las preguntas que a continuación se describen: 
¿Cambió el nivel de conocimiento sobre cultura financiera (cf) de los estudiantes 
de contaduría entre 2022 y 2024? ¿Es el estudiante de la licenciatura en Contaduría 
Pública (lcp) un promotor de la cf en la sociedad? ¿Es mayor o menor el nivel de 
conocimientos de los estudiantes en 2024 en comparación con 2022? ¿Reciben 
la formación necesaria a lo largo de su carrera? ¿Aplican estos conocimientos 
en su vida personal?

El total de los encuestados; es decir, los 397 alumnos, completaron el cues-
tionario por medios electrónicos, y en este estudio realizamos una comparación 
de los resultados obtenidos que fueron recolectados de las investigaciones y 
los análisis de los años 2022 y 2024, la autoría de cuyos estudios corresponde a 
nosotros mismos. De este análisis surge la siguiente pregunta: ¿Ha aumentado 
o disminuido el nivel de cultura financiera de los estudiantes de la carrera de 
lcp a medida que pasa el tiempo?
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Se estableció la siguiente hipótesis: La determinación del grado de cultura 
financiera y sus repercusiones en los alumnos de la carrera de lcp posibilitará 
comparar los resultados generados en los años 2022 y 2024, para determinar si 
la competencia financiera adquirida durante la formación profesional de los 
estudiantes es suficiente y adecuada.

Revisión de literatura

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv), en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), realizó en 2012 la primera 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (enif). Posteriormente, tras la pan-
demia de covid-19, se sabe que la enif fue nuevamente aplicada en 2023, aun-
que los resultados de este estudio o su revisión aún no han sido publicados. Es 
importante destacar que, en el informe del estudio de 2012, ambos organismos 
concluyeron que era fundamental fortalecer y respaldar a las instituciones que 
ofrecen servicios financieros, ya que la posibilidad de que la población acceda 
a dichos servicios ha crecido considerablemente en la última década.

En este contexto, es esencial tomar en consideración los factores que impac-
tan en el desarrollo de las naciones, como el incremento de las transacciones en 
las bolsas de valores y la tasa y el nivel de desempleo, entre otros, ya que estos 
afectan de forma directa la economía de los habitantes de nuestro país. Por lo 
tanto, es crucial que el gobierno de México tenga en cuenta estos factores al desa-
rrollar y definir políticas públicas que beneficien a la población, que finalmente 
se establece como usuaria de los diversos servicios e instrumentos financieros 
que ofertan las instituciones que conforman el sistema financiero mexicano.

Reviste especial importancia destacar que se han documentado registros sobre 
la relevancia de la inclusión financiera en la educación. En 2011 se publicó un 
artículo titulado “La experiencia educativa en los mercados financieros: Inserción 
de los estudiantes en el subsistema bursátil del sistema financiero mexicano”. 
En dicho estudio se destaca la necesidad de involucrar a los estudiantes de la 
carrera de Contaduría Pública en el ejercicio de los mercados financieros. La 
Universidad Veracruzana, por ejemplo, permite que los alumnos experimenten 
los conocimientos teóricos mediante su vinculación con la práctica, lo que les 
permite presentar sus resultados de una manera narrativa (Valle & Sentíes, 2011).

A este respecto, reviste relevancia señalar que las universidades conside-
ran importante la implementación de métodos de enseñanza que integran los 
conocimientos teóricos adquiridos en el aula con su aplicación práctica en los 
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mercados financieros. Esto se lleva a cabo mediante simuladores de la Bolsa 
Mexicana de Valores, o a través de la participación en competiciones bursátiles, 
como el conocido torneo forex. A inicios del año 2011, la Comunidad Europea, 
en el marco de la conformación de la estructura de un proceso de enseñanza de 
las finanzas, implementó un programa que se trabajaba en línea, llamado “Dol-
ceta”, el cual resultó ser una especie de programa para la alfabetización sobre 
las finanzas que fue utilizado en España, y fue respaldado financieramente por 
la cgsc. Este programa, que incluye la participación de 28 países, se basa en el 
uso de tecnologías de la información para apoyar la educación del consumidor 
y ayudar en la gestión de las finanzas personales, y es especialmente útil cuando 
se planea la compra de diversos artículos.

Con el tiempo, el sistema ha sido perfeccionado e integrado con nuevos 
módulos en línea sobre diversos temas, como los derechos de los consumidores y 
la mejora de la educación de los estudiantes para un consumo más responsable 
(Sánchez-Rebull, Campa-Planas & Hernández-Lara, 2011).

Al revisar diferentes investigaciones relacionadas con el tema, se destaca el 
estudio de la Universidad de Puerto Rico, publicado en 2003, titulado “El conoci-
miento sobre planificación y manejo de las finanzas personales en los estudiantes 
universitarios”. En esta investigación se buscaba analizar cómo los estudiantes 
universitarios de Puerto Rico gestionaban sus finanzas personales. Los resulta-
dos mostraron que los estudiantes de la licenciatura en Administración tenían 
un mejor conocimiento financiero en comparación con los estudiantes de otras 
licenciaturas del área económico-administrativa. “Se concluyó que los estudian-
tes universitarios requieren una mayor educación financiera” (Rodríguez, 2013).

Es importante señalar que el egresado de la carrera de lcp es visto como un 
profesional que posee un alto grado de entendimiento y la habilidad para expre-
sar opiniones sobre la credibilidad y la seguridad, además de la razonabilidad 
de la información financiera de una empresa.

Los egresados de la carrera de lcp aportan sus saberes y competencia a la 
creación de un marco de solidez y equilibrio financiero en las organizaciones. La 
actividad financiera se ve como una función clave realizada por los profesionales 
del área contable, quienes también pueden especializarse en diversas áreas, como 
contabilidad, fiscal, finanzas, auditoría y costos (Universidad de Guadalajara, 
2015). Estas especialidades se ven reforzadas por otras disciplinas auxiliares, 
como la administración, el derecho, las matemáticas, entre otras.

Cuando los contadores públicos desarrollan habilidades, destrezas y cono-
cimientos centrados en la investigación, la creatividad y el análisis, se establecen 
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las condiciones adecuadas para tomar decisiones significativas y trascendentales, 
tanto para la salud económica y financiera de una empresa como para el bien-
estar financiero de un país.

En este contexto, y considerando la diversificación del ámbito laboral, los 
egresados pueden desempeñarse en una amplia variedad de organizaciones, 
desde pequeñas empresas privadas hasta grandes corporaciones multinacio-
nales, e incluso ejercer de manera independiente. Las oportunidades laborales 
incluyen funciones como consultores empresariales, especialistas fiscales y finan-
cieros, asesores de negocios, contadores, así como posiciones en áreas directivas 
y operativas. Además, los contadores pueden trabajar en el sector financiero, en 
instituciones como afianzadoras, bancos, casas de bolsa, arrendadoras y agencias 
calificadoras de riesgo, así como en empresas productivas y de servicios, prin-
cipalmente en áreas contables, fiscales, de auditoría y financieras, entre otras. 

El sector gubernamental es el principal empleador de contadores en el país, 
con presencia en casi todos los estados, y su trabajo se enfoca, en gran medida, 
en funciones de control, auditoría y supervisión. A su vez, los contadores son 
profesionales muy demandados en instituciones de educación superior, donde 
desempeñan funciones en la docencia y la investigación (Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2015). En los últimos años, debido a las reformas fiscales 
impulsadas por el presidente Obrador, operadas estas por la shcp y el sat, se han 
ampliado las oportunidades para que los graduados de la carrera de Contaduría 
desarrollen su profesión. Además, la globalización, que ha cobrado fuerza en 
las últimas décadas, ha incrementado la necesidad de estos profesionales en las 
economías de diversos países.

Este análisis comparativo es pertinente, ya que han pasado cerca de ocho 
años desde que se realizó el primer estudio, en 2016, y dos años desde el segundo 
análisis, efectuado en 2022. Ambos estudios se llevaron a cabo en la Universidad 
de Guadalajara, específicamente en la carrera de lcp del cucea. Esto permite 
comparar los resultados obtenidos en los estudios de 2016 y 2022, brinda una 
visión más clara sobre el nivel de conocimiento y la percepción de la cultura 
financiera entre los estudiantes de esta carrera, y actualiza la información relacio-
nada con el tema. Reviste importancia destacar que la UdeG, comprometida con 
la formación de profesionales capaces y preparados para enfrentar los desafíos 
de su disciplina, garantiza que la lcp cumpla con altos parámetros y criterios de 
excelencia académica, avalados por entidades externas, como el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (copaes). El modelo educativo de la 
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Universidad de Guadalajara se refleja en su Plan de Desarrollo Institucional 
(pdi), que define la misión de la universidad para el periodo 2014-2030, en con-
sonancia con las políticas educativas de la ocde. El pdi se enfoca en fortalecer 
el aprendizaje y la investigación como ejes fundamentales del progreso de la 
Universidad (Universidad de Guadalajara, 2015).

Metodología

Este estudio comparativo se fundamenta en un enfoque de análisis de tipo des-
criptivo, ya que se ajusta fielmente a las directrices que definen y caracterizan 
el objeto de estudio, permitiendo así la comprensión clara y detallada de sus 
características principales. Además, se clasifica como un estudio documental, 
“dado que depende de la recopilación, revisión y análisis de información obte-
nida de fuentes escritas” (Bernal, 2006).

Para la adecuada realización de este análisis y la elaboración del informe 
resultante, es esencial definir claramente el alcance y los límites del estudio. En 
este caso, nuestra investigación, titulada “iii Estudio de las implicaciones de la 
cultura financiera en los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública”, 
se enfoca en los estudiantes de esta carrera del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (cucea) de la Universidad de Guadalajara, especí-
ficamente en el calendario académico 24-A.

La variable a utilizar en este análisis es de tipo categórico, lo que significa 
que permite identificar y cuantificar las veces que un fenómeno se presenta de 
manera repetitiva y continua dentro del contexto del estudio. Esta característica 
proporciona datos precisos y circunscritos que se pueden estudiar con rigor. 
Además, los elementos obtenidos serán expresados de forma numérica, lo que 
garantiza que se puedan identificar características específicas y patrones rele-
vantes en la población estudiada.

La población objetivo de este estudio incluye única y exclusivamente a los 
estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública del cucea, y abarca a todos 
los alumnos inscritos en los turnos matutino y vespertino. Para determinar el 
tamaño de la muestra adecuada, es importante aplicar la fórmula correspon-
diente a muestras finitas, dada la delimitación del universo a estudiar, lo que 
permitirá obtener resultados estadísticamente significativos y representativos 
del grupo de interés. 

El cálculo del tamaño de la muestra se detalla a continuación para asegurar 
la precisión y la validez del análisis.
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n = (P)(Q)(Z2)(N)
(E2(N−1)+((Z2)(P)(Q)) =

Z Nivel de confianza               1.96
N Universo o población        2,940
P Probabilidad a favor               0.5
Q Probabilidad en contra          0.5
E Error de la estimación          5 %
n Tamaño de la muestra

Reemplazando valores en la fórmula:

n = (0.5)(0.5)(1.962)(2,940)
(52(2,940 − 1) + ((1.962) (0.5) (0.5))

n = 397 Alumnos de la carrera de lcp que deberán de contestar  
el cuestionario

En el trabajo de campo se aplicaron 397 cuestionarios por medios virtuales a 
un número equivalente de alumnos de la carrera de lcp del cucea de la Univer-
sidad de Guadalajara, todos ellos cursando a partir del cuarto nivel al momento 
de la recolección de datos.

Para obtener la información necesaria para el estudio, se empleará un cues-
tionario como herramienta principal. La aplicación de este instrumento se llevará 
a cabo de manera personal y a través de medios electrónicos, con la valiosa ayuda 
de los docentes de la carrera de lcp, que con su ayuda facilitaron la presencia de 
sus alumnos en las diversas aulas de cómputo, particularmente de la División 
de Contaduría. Se procuró que los estudiantes respondieran de manera directa 
y sin influencias por parte del aplicador, garantizando así la autenticidad de 
sus respuestas.

El cuestionario ha sido diseñado y estructurado con un total de 45 preguntas, 
divididas en cuatro bloques, los cuales se detallan a continuación:

1er bloque: Recopila información general del encuestado, incluyendo aspectos 
como el semestre que cursa, su rango de edad, sexo y otros datos de carácter 
sociodemográfico.
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2do bloque: Está enfocado en aspectos relacionados con la cultura financiera 
del estudiante; por ejemplo, si tiene el hábito de ahorrar, dónde lo hace, y si or-
ganiza sus gastos de manera habitual, entre otros comportamientos financieros.

3er bloque: Se centra en el conocimiento de las instituciones financieras, así 
como en conceptos clave como inversión, crédito, tasas de interés y otros ele-
mentos que forman parte del entorno financiero.

4to bloque: Finalmente, este bloque aborda la percepción que los estudiantes 
tienen sobre los conocimientos financieros de sus profesores y la importancia 
que le atribuyen a la materia de finanzas dentro de su formación académica en 
la carrera.

Esta estructura de bloques permitirá obtener una visión integral de la cul-
tura financiera, los hábitos y la percepción que tienen los estudiantes sobre la 
relevancia de las finanzas en su desarrollo profesional.

Resultados 2024 

Se aplicaron un total de 397 cuestionarios, considerando un margen de error 
de +/- 5%, debido a que algunos no fueron completados en su totalidad. Las 
entrevistas se realizaron a estudiantes a partir del cuarto semestre, ya que en 
esa etapa cuentan con una comprensión más avanzada del tema, gracias a su 
formación y al plan de estudios.

El primer bloque de preguntas, que abarca aspectos generales, revela que 
la mayoría de los cuestionarios fueron respondidos por estudiantes de entre 
21 y 23 años de edad. Además, el 57% de los participantes son mujeres y, de la 
muestra total, el 72% está empleado, lo que indica la fuente de sus ingresos. Al 
ser consultados sobre su método de ahorro, 253 estudiantes; es decir, el 51%, ma-
nifestaron que ahorran en un banco; 72 estudiantes (16%) participan en tandas o 
rifas, un método informal de ahorro habitual entre familiares, colaboradores de 
oficina y amigos (Procuraduría Federal del Consumidor, 2012), y un total de 38 
estudiantes (9%) prefieren ahorrar en una caja popular. Los restantes eligieron 
opciones como alcancías o en casa.

En cuanto a los hábitos financieros, se indagó sobre el objetivo del ahorro, 
ofreciendo múltiples opciones a los encuestados. Un total de 340 estudiantes 
indicaron que ahorran para imprevistos, de acuerdo con lo que señalan los prin-
cipios básicos de las finanzas personales. Posteriormente se preguntó si los estu-
diantes tenían algún tipo de crédito, a lo que el 32% respondió afirmativamente, 
mientras que el 68% indicó no contar con uno.
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A los estudiantes que afirmaron poseer deuda a través del crédito que otorgan 
las tarjetas que manejan se les preguntó a qué institución bancaria pertenecía 
su tarjeta. Los resultados fueron los siguientes: 62 con bbva Bancomer, 20 con 
Banamex, 20 con Santander, 15 con Banorte, 2 con hsbc, y uno con Scotiabank 
y BanCoppel, respectivamente. Posteriormente, se les cuestionó sobre su cono-
cimiento de la fecha límite de pago de sus tarjetas de crédito, y el 95% afirmó 
conocerla, mientras que el 5% no la sabía.

Al preguntar a los estudiantes si conocen los elementos que integran los 
estados de cuenta de las tarjetas que manejan, el 71% de los encuestados res-
pondió afirmativamente, mientras que el 33% indicó que no sabe cómo están 
conformados. Tras indagar sobre el dominio, la gestión y el manejo de las finanzas 
personales, se medir su comprensión general en el área financiera, ya que exis-
ten conceptos fundamentales que los contadores deben conocer, pero también 
dominar. Por lo tanto, la pregunta sobre el costo anual de financiamiento para 
tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, automotrices o préstamos personales, 
que sirve para comparar los gastos y costos asociados a un crédito, fue contestada 
correctamente por el 64% de los encuestados, mientras que el 21.5% indicó no 
saber la respuesta.

Otra pregunta del cuestionario consistió en identificar un índice para deter-
minar la rentabilidad de un crédito, y las alternativas ofrecidas fueron las mismas 
que en la pregunta anterior. La respuesta correcta era “Interés ordinario”, y solo 
el 23.4% de los estudiantes la seleccionó. En relación con el control personal que 
los estudiantes ejercen sobre sus finanzas, se les preguntó si llevaban un segui-
miento individual de sus ingresos y gastos; el 58.7% respondió que sí, mientras 
que el 41.3% indicó que no.

En la sección del cuestionario sobre los conocimientos que tienen los alum-
nos de la carrera de lcp acerca de los organismos financieros, se les preguntó 
si sabían qué son estas entidades, y el 92.9% de los 397 estudiantes encuestados 
afirmó tener conocimiento al respecto, mientras que el 7.1% no lo sabía. Se con-
sideró fundamental preguntar a los estudiantes de Contaduría para qué acuden 
a una institución financiera: 322 afirmaron que es para integrar un ahorro, 347 
para generar una inversión, 293 para tramitar diferentes tipos de créditos, y 115 
para adquirir un seguro; la totalidad de las respuestas recibidas fue correcta. 
Además, 103 de los alumnos encuestados indicaron que se presentan en estas 
instituciones para tramitar créditos para la adquisición de vivienda, y solamente 
27 de los que contestaron refirieron que solicitaron crédito para comprar un 
automóvil, respuestas que no se consideran correctas.
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Finalmente, en cuanto a la pregunta sobre qué institución ofrece mayores 
rendimientos según la opinión de los alumnos, el 45.6% indicó que los merca-
dos financieros mediante la bolsa de valores, y el 34.1% optó por una sociedad 
de inversión; el 28.8% eligió los bancos, y solo unos pocos mencionaron la caja 
popular, las afianzadoras y la opción de “no sé”, que no resultaron significativas.

La siguiente pregunta se enfocó en la relevancia que los estudiantes atribuyen 
a la materia de finanzas. Se les pidió calificar su importancia en una escala del 1 
al 5, donde 1 representa “nada importante” y 5 “muy importante”. Los resultados 
muestran que 347 estudiantes (87.4%) consideraron la materia de finanzas como 
muy importante, otorgándole una calificación de 5, mientras que 48 alumnos 
(12.6%) la calificaron con un 4.

También se les preguntó a los encuestados de dónde provienen sus conoci-
mientos financieros. El 96.1% respondió que los adquirió en la escuela, el 28.3% 
indicó que los obtuvo en su trabajo, el 22% señaló que los aprendió dentro de 
su entorno familiar, y el 12% los adquirió de sus amigos. Además, se consultó si 
consideraban que sus conocimientos financieros eran suficientes para gestionar 
sus finanzas personales, a lo que el 82% respondió que sí, mientras que el 18% 
consideró que no eran suficientes.

Cuando se les preguntó qué materias han contribuido a su conocimiento 
en finanzas, 382 estudiantes señalaron la asignatura de Finanzas, seguida de 
Contabilidad, con 361 respuestas, Economía con 117, Impuestos con 115, Admi-
nistración con 121, y Derecho con 44.

Al pedir a los encuestados que evaluaran en qué medida sus profesores les 
proporcionan herramientas para manejar sus finanzas personales, utilizando 
una escala donde 1 significa “nada” y 5 “mucho”, de los 397 que respondieron, 
235 calificaron con un 3 y 127 con un 4, lo que demuestra que los estudiantes 
muestran interés en recibir herramientas básicas para su vida financiera personal 
por parte de sus docentes.

Finalmente, se preguntó si habían cursado o estaban actualmente estudiando 
materias relacionadas con los organismos que conforman el sistema financiero. 
El 78.3% afirmó haber cursado alguna asignatura, mientras que el 21.7% respon-
dió que no. Las materias mencionadas incluyen Mercados Financieros, Teoría 
y Principios Financieros, Matemáticas Financieras, Diagnóstico Financiero, 
Administración Financiera, Finanzas Corporativas, Economía, entre otras. Es 
comprensible que la mayoría de los estudiantes de octavo semestre haya cur-
sado alguna materia relacionada con instituciones financieras; sin embargo, el 
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porcentaje disminuye, debido a la falta de experiencia de los estudiantes de los 
primeros semestres.

Ejecución y resultado de la comparación 2022 vs. 2024 

Para llevar a cabo la comparación entre los años 2022 y 2024, lo llevamos a cabo 
mediante el vaciado de los datos obtenidos en las encuestas correspondientes en 
cuatro cuadros que muestran los grupos de preguntas del cuestionario previa-
mente mencionado. En estas tablas se pueden observar los resultados obtenidos 
tanto en 2022 como en 2024, manteniendo como referencia los datos originales del 
primer estudio que nosotros mismos realizamos en el año 2016 sobre este tema.

Tabla 1. Grupo de preguntas 1. Información de tipo general 

Cuadro comparativo resultados estudio 2022 vs. 2024

1er. grupo 
preguntas

2016 2022 2024
Cuadro 

comparativo

Edades entre 
21 y 23 años

Mayoría de 
encuestados

Mayoría de 
encuestados

Mayoría de 
encuestados

No hubo 
variación

Sexo
56% 

mujeres
56.3% 

mujeres
57% 

mujeres
No hubo variación 

significativa

Trabajan 
actualmente

73% 68.2% 72%
Disminuye en 2022 
Aumenta en 2024

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la tabla 1, que presenta el cuadro comparativo de los resultados del 
estudio de 2022 frente a 2024, se observa que no hubo cambios en el rango de 
edad de los encuestados, ya que en ambos años las edades oscilaron entre 21 y 23 
años. En este sentido, el porcentaje de personas del sexo femenino que participa-
ron en la encuesta aumentó en el 0.07%, y el caso contrario se presentó con los 
encuestados del rubro de los que trabajan actualmente, ya que este disminuyó 
del 73% al 68.2%, y luego aumentó nuevamente al 72% en 2024. Sobre la base 
de estos datos, tanto en 2022 como en 2024, a pesar de las leves fluctuaciones, la 
mayoría de los encuestados continúan siendo del sexo femenino y la mayoría 
sigue trabajando.
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Tabla 2. G
rupo de preguntas 2. Aspectos de cultura financiera

Cuadro com
parativo resultados estudio 2022 vs. 2024

2do grupo 
preguntas

2016
2022

2024
C

uadro 
com

parativo

¿D
ónde ah

orras?

30%
 E

n el banco 
10%

 Tandas rifas 
10%

 E
n caja po-

pular

49.8%
 E

n banco 
16.7%

 Tandas 
9.1%

 C
aja popular

51%
 E

n banco. 16%
 

Tandas 9%
 C

aja 
popular

B
anco aum

entó. Se m
antuvo. 

C
aja popular se m

antuvo

¿Para qué ah
orras? 

229 para 
im

previstos
324 para
 im

previstos
340 para 
im

previstos
A

um
entó

¿C
uentas con créditos?

31%
 sí

69%
 no

31.2%
 sí

68.8%
 no

32%
 sí

68%
 no

N
o hubo 

diferencia

¿D
e qué banco es tu tarjeta 

de crédito?

28 bbva
39 B

anam
ex

20 Santander
12 B

anorte y h
sbc

59 bbva
20 B

anam
ex

16 Santander
15 B

anorte y h
sbc

62 bbva
20 B

anam
ex

20 Santander
15 B

anorte y h
sbc

A
um

entó
Se m

antuvo
A

um
enta poco

Se m
antuvo

¿C
onoces la fech

a de pago 
de tutarjeta?

84%
 sí lo conoce

16%
 no lo conoce

96.5%
 sí conoce

4.5%
 no conoce

95%
 sí lo conoce

5%
 no lo conoce

D
ism

inuye m
uy 

poco respecto 
del 2022

¿C
onoces los com

ponentes
 del estado de cuenta de 
tu tarjeta decrédito?

76%
 sí

24%
 no

68.8%
 sí

31.2%
 no

71%
 sí

33%
 no

E
l sí conocer aum

entó al igual
E

l no conocerlo tam
bién

Fuente:  Elaboración propia.
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La tabla 2 presenta las actividades financieras de los encuestados comparando 
los resultados de 2022 con los de 2024. En cuanto a hábitos de ahorro, el ahorro 
bancario mostró un incremento, mientras que las opciones de ahorro a través 
de tandas y cajas populares disminuyeron entre los encuestados. Respecto de 
la razón principal para ahorrar, la mayoría sigue haciéndolo para imprevistos, 
incluso con un aumento de dieciséis encuestados en esta categoría.

En relación con la forma de ahorro más común, que es a través de bancos, 
los encuestados prefieren ahorrar principalmente en bbva, Banamex, Santander, 
Banorte y hsbc, con el mismo orden; sin embargo, bbva, Banamex y hsbc han 
experimentado disminución en preferencia, mientras que Banorte y Santander 
han mostrado incremento. En cuanto al conocimiento sobre tarjetas de cré-
dito, el 0.5% de los encuestados aún desconoce la fecha de pago de su tarjeta. 
Comparando 2022 con 2024, se observa que el 3% más de los encuestados en el 
último año tiene conocimiento sobre los componentes de su estado de cuenta. 
A partir de estos resultados, se puede concluir que hay un ligero incremento en 
el conocimiento financiero personal de los encuestados, y que los principales 
bancos en México han experimentado un pequeño aumento en su preferencia.

La tabla 3 se centra en los resultados comparativos relacionados con ciertos 
conocimientos sobre conceptos, salud e instituciones financieras. Se observa que 
los conceptos de cat y el interés ordinario son más conocidos por los encuestados 
en 2024, en comparación con 2022. El 54.8% de los encuestados en 2022 llevaba un 
registro de sus finanzas, mientras que en 2024 este porcentaje aumentó a 58.7%.

En contraste, el conocimiento sobre las instituciones financieras disminuyó 
en el 3.1%. Además, la cantidad de respuestas correctas sobre el motivo por el 
cual se acude a estas instituciones también mostró una reducción significativa, 
mientras que las respuestas incorrectas aumentaron. A partir de los datos de 
la tabla 3 se puede concluir que los encuestados han adquirido un aumento 
sustancial del nivel de conocimiento de definición de conceptos y, en general, 
muestran un mejor cuidado de su salud financiera.
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Tabla 4. G
rupo de preguntas 4

Conocim
ientos financieros de sus m

aestros y la im
portancia del estudiante a las m

aterias de finanzas.  
Cuadro com

parativo resultados estudio 2022 vs. 2024

4to grupo 
preguntas

2016
2022

2024
C

uadro 
com

parativo

Im
portancia de la m

ateria 
de F

inanzas
190 dice que es 
m

uy im
portante

320 afirm
an 

que es m
uy 

im
portante

347 afirm
an 

que es m
uy 

im
portante

E
n 2024 le dan m

ás im
portancia 

¿D
ónde obtuviste 

tus conocim
ientos 

de F
inanzas?

66%
 en la escuela

19%
 en el trabajo

8%
 con la fam

ilia

89.6%
 en escuela

25.8%
 en trabajo

21.4%
 la fam

ilia

96.1%
 en escuela

28.3%
 en trabajo

22%
 la fam

ilia

A
um

ento considerable en 
el 2024 en todos los rubros

¿E
stos conocim

ientos son 
suficientes para m

anejar 
tus finanzas personales?

49%
 dice que sí

51%
 dice que no

78.1%
 dice sí

21.9%
 dice que no

82 %
 dice sí

18%
 dice que no

E
n 2024 m

anejan m
ejor sus finan-

zas personales

¿Q
ué m

aterias im
pulsan 

este conocim
iento?

359 F
inanzas

193 C
ontabilidad

159 A
dm

inistración
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ontabilidad
172 E

conom
ía

382 Finanzas
361 C
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117 E

conom
ía
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ué tantas h
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1nada 5m
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o

C
alificación 3

C
alificación 3

C
alificación 3

Igual

Fuente:  Elaboración propia.

Finalm
ente, la tabla 4 se enfoca en la relación entre la educación y el conocim

iento financiero de los en-
cuestados. E

n 2024, 27 encuestados afirm
aron que la m

ateria de finanzas es m
uy im

portante, en com
paración 
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con los 130 que lo aseveran en 2022. Además, el 96.1% de los encuestados en 2024, 
frente al 89.6% en 2022, indica que adquirió sus conocimientos financieros en 
la escuela, y los otros dos ámbitos, el trabajo y la familia, también registraron 
un incremento.

Asimismo, el 82% de los encuestados en 2024 considera que sus conocimientos 
son suficientes para manejar sus finanzas personales, comparado con el 78.1% en 
2022. En cuanto a las materias que más contribuyen al conocimiento financiero, 
Finanzas y Contabilidad se destacan en ambos años, aunque en 2024 también 
se mencionan Administración y Economía en menor medida. Por último, la 
percepción sobre las herramientas proporcionadas por los profesores para el 
manejo de finanzas personales se mantiene con una puntuación de 3 sobre 5. A 
partir de los resultados anteriores, podemos deducir que la relevancia y el nivel de 
conocimientos financieros de los encuestados han ido en aumento con el tiempo.

Conclusiones

El principal problema que enfrentan los jóvenes en cuanto a hábitos financieros, 
según esta comparación, es el ahorro. Aunque en menor medida, muchos optan 
por guardar su dinero en casa, lo que provoca que la inflación devalúe su efectivo. 
A pesar de que son conscientes, en teoría, de la relación entre la desvalorización 
del dinero y las instituciones financieras, no aplican ese conocimiento, lo que 
perjudica sus finanzas personales. Es sorprendente que los estudiantes que ac-
tualmente se encuentran cursando los tres semestres finales de la carrera son 
quienes deberían contar con un nivel más alto de conocimientos financieros, 
y no lo poseen, toda vez que la falta prácticas son satisfactorias lo que generan 
insuficientes conocimientos.

El ahorro es fundamental, ya que es la mejor manera de manejar el efectivo 
sobrante; sin embargo, es crucial que la universidad proporcione más información 
sobre las diferentes opciones de ahorro y los métodos para hacerlo de manera 
efectiva, ya que dejar el dinero en el “colchón” no es saludable. También se observa 
que, aunque con una ligera diferencia entre ambos años, aproximadamente la 
mitad de los encuestados posee algún tipo de crédito, y quienes tienen tarjeta 
de crédito conocen a qué banco o tienda departamental pertenece.

El conocimiento que los estudiantes tienen sobre los componentes de sus 
estados de cuenta es adecuado en ambos estudios; sin embargo, las enseñanzas 
que reciben son incompletas y no suficientes. De acuerdo con las respuestas 
obtenidas en 2022 y 2024, se evidencia que tienen buenos hábitos financieros en 
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relación con los créditos, lo que indica que un manejo adecuado de las finanzas 
personales es esencial para desarrollar habilidades en este tema. Carecen de 
información básica sobre crédito y sobre la estructura del sistema financiero 
mexicano, aunque su formación analítica les permite tomar decisiones acertadas 
sin tener un profundo conocimiento crediticio, lo que los coloca en una posición 
competitiva profesionalmente.

Además, los alumnos reconocen la importancia de las materias de finanzas, 
pero sienten que los conocimientos y habilidades impartidos por sus profesores 
no cumplen con sus expectativas. Por lo tanto, es fundamental que la Universi-
dad de Guadalajara, a través de los organismos pertinentes, reevalúe los cursos 
de Finanzas, con el fin de ofrecer una enseñanza de mayor calidad en Finanzas 
Personales, dado que los estudiantes consideran que es en esta materia donde 
más aprenden sobre cómo mantener finanzas saludables.
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