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PRÓLOGO
 
Para nosotros, es un alto honor participar por cuarta ocasión como co-organizadores del 
Coloquio Internacional de Innovación en las Organizaciones y Desarrollo Económico 
Social; así como la concreción de un producto de gran valía como es la presente obra, 
un ejemplo del esfuerzo y de la calidad docente de quienes formaron parte de dicho 
encuentro, llevado a cabo los días 14 y 15 de diciembre de 2023.

Con este coloquio, reafirmamos los lazos académicos y de afecto con la Universidad 
Veracruzana y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de México; la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
de El Salvador, asimismo, con la Universidad Politécnica de El Salvador, la Universidad 
de La Rioja, desde España, y la Universidad Libre, de Colombia.

La presente publicación da continuidad e impulsa el ciclo de la investigación que tiene 
como finalidad principal una repercusión e impacto sociales, que se logran al divulgar 
el conocimiento ante los pares y ante la comunidad académica, lo que requiere no sólo 
de sistematizar la información sino de publicar resultados con el debido rigor científico.

En esta ocasión, los trabajos se estructuraron en torno a seis  ejes: Tendencias actuales 
en políticas educativas en Iberoamérica para el impulso del desarrollo sustentable, La 
educación superior como clave para la construcción de una cultura de la sostenibilidad 
(diseño de planes de estudio y propuestas), Gestión sostenible de la cadena de suministro, 
Innovación y tecnologías para la sostenibilidad, Evaluación de impacto y métricas de 
sostenibilidad y Tópicos selectos.

Dichos ejes nos permitieron integrar un volumen de alcance internacional, que suma 
autores de El Salvador, Guatemala, España y México; por lo que no podemos dejar de 
agradecer la colaboración de todos los representantes de nuestras  universidades 
hermanas. No cabe duda de que esta compilación, sumada a la generación de relaciones 
interpersonales e intercambio intelectual se traducen en oportunidades para los 
estudiantes y, particularmente, para nuestros alumnos desde la licenciatura hasta el 
doctorado, cuya participación fue relevante.

Carlos García Méndez
Rector de la Universidad de Xalapa
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Educación y conciencia ambiental desde una perspectiva socioemocional

Education and environmental awareness from a socio-emotional perspective

Patricia Arieta Melgarejo,1 Ingrid García Álvarez,2 Darly José Juárez Lara3  
e Ingrid Guadalupe León Jiménez4

Resumen
La gestión responsable de los recursos naturales, equidad social y bienestar son 
elementos clave para impulsar el desarrollo sostenible con enfoque humanista y 
conciencia ambiental. En esta investigación se aborda la implementación exitosa del 
canal socio-emocional en la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 
de la Universidad Veracruzana, en México. La metodología se centra en el aprendizaje 
integral y el bienestar de los estudiantes, a través de un enfoque socioemocional. La 
investigación involucra a 46 estudiantes de segundo a octavo semestres, utilizando la 
plataforma Teams y la aplicación Reflect de Microsoft 365. El canal se convierte en un 
espacio para expresar emociones de manera digital y transparente, promoviendo un 
aprendizaje socioemocional incorporado en la rutina académica. La discusión destaca 

1 Licenciada en Informática con grado de maestría en Educación Superior y doctorado en Administración 
Pública. Profesora de tiempo completo de la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 
de la Universidad Veracruzana, México, y candidata al Sistema Nacional de Investigadores.
2  Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos con maestría en Tecnología Educativa por 
la Universidad Atenas Veracruzana. Jefa de Carrera de la licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos de la Universidad Veracruzana, México. Miembro colaborador del cuerpo académico 
Tecnologías Emergentes en las Organizaciones (UV-CA-532).
3  Técnico en Servicios de Hospedaje, estudiante adscrito en la licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos en la Universidad Veracruzana, México. Colaborador en el cuerpo académico UV-CA-532: 
Tecnologías Emergentes en las Organizaciones. Becario del Sistema Nacional de Investigadores.
4  Técnico en Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, estudiante adscrito en la licenciatura 
Sistemas Computacionales Administrativos en la Universidad Veracruzana, México. Colaborador del 
cuerpo académico UV-CA-532: Tecnologías Emergentes en las Organizaciones.

Sumario: 1. Introducción, 2. La educación y las emociones, 3. Del bienestar 
socioemocional a las competencias emocionales, 4. Metodología, 5 Resultados, 
6. Discusión, 7. Referencias
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la madurez de la competencia emocional, la reflexión sobre principios morales y valores, 
así como la utilidad del canal para el monitoreo institucional y la mejora de la calidad de 
vida de los estudiantes.
 
Palabras clave: Educación emocional, habilidades socioemocionales, competencia 
emocional, conciencia ambiental.

Abstract
The responsible management of natural resources, social equity and well-being are 
key elements to encourage sustainable development with a humanistic approach and 
environmental awareness. This research addresses the successful implementation of the 
Socio-emotional Channel in the Bachelor’s Degree in Administrative Computer Systems 
at the Universidad Veracruzana. The methodology focuses on comprehensive learning and 
the well-being of students through a socio-emotional approach. The research involves 46 
students from the second to eighth semester, using the Teams platform and the Microsoft 
365 Reflect application. The channel becomes a space to express emotions in a digital and 
transparent way, promoting socio-emotional learning incorporated into the academic 
routine. The discussion highlights the maturity of emotional competence, reflection on 
moral principles and values, as well as the utility of the channel for institutional monitoring 
and improving the students’ quality of life.

Keywords: Emotional education, socioemotional skills, emotional competence, 
environmental awareness.

1. Introducción

En la Universidad Veracruzana una de las actividades de gran relevancia para el proceso 
formativo de los estudiantes es la tutoría, la cual forma parte de un derecho para su 
adecuada trayectoria escolar. La tutoría académica es un proceso que consiste en el 
seguimiento que le da un tutor académico a la trayectoria escolar de los estudiantes, 
para dar seguimiento a su permanencia académica (Universidad Veracruzana, 2008). 

Institucionalmente, el proceso de tutoría tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes 
a resolver problemas de tipo académico para su formación integral, de tal manera que 
logren mejorar su rendimiento escolar en los procesos de aprendizaje, como lo indica el 
artículo 2º, fracción III del Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías (Universidad 
Veracruzana, 2008). 

Educación y conciencia ambiental desde una perspectiva socioemocional
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Para lo anterior, durante el proceso de ingreso del estudiante a la universidad, este 
se somete a un diagnóstico individual –con el objetivo de tener los antecedentes de 
sus condiciones de salud–, a través del cual se vigilan las condiciones para su mejor 
rendimiento, con la intervención de diversas áreas: medicina, laboratorio, enfermería, 
nutrición, psicología y el área de factores de riesgo (Beltrán Casanova & Suárez 
Domínguez, 2003). 

A través de la tutoría académica y de la óptima sinergia que desarrollan los tutores 
académicos con los estudiantes, la tutoría se convierte en el espacio para externar la 
ocurrencia de una gran cantidad de situaciones problemáticas, donde también se derivan 
aspectos emocionales. Aunque la tutoría académica debe circunscribirse a lo académico, 
es compromiso del tutor canalizar al alumno a una atención especializada, cuando así 
lo requiera; como es el caso de los aspectos emocional o psicológico (Beltrán Casanova 
& Suárez Domínguez, 2003).

En atención a lo anterior, se desarrolló un programa de seguimiento e intervención 
tutorial para la atención temprana de situaciones problemáticas, a partir del registro 
de emociones de riesgo de los tutorados de la licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos. Durante el periodo escolar febrero-julio 2023 se tuvo la posibilidad 
de realizar una atención temprana de distintas situaciones que afectan el rendimiento 
escolar del estudiante.

2. La educación y las emociones

En el ámbito académico y de formación, así como en otras actividades humanas, 
las emociones determinan la calidad de nuestra vida. Paul Ekman considera que la 
educación emocional es tan importante como la educación académica, ya que ambas se 
complementan de manera importante para el éxito en la vida. 

En sus investigaciones sugiere que, para el bienestar emocional y éxito académico de 
las personas es importante comprender y gestionar las emociones (Ekman, 2003). En la 
educación contemporánea la inteligencia emocional y la conciencia emocional son temas 
cada vez más estudiados y reconocidos en todos los contextos del actuar del individuo 
y sus relaciones.

Las habilidades socioemocionales, que abarcan desde la empatía y la toma de perspectiva 
hasta la resolución de conflictos y la autorregulación emocional, no solamente fortalecen 
la salud mental y las relaciones interpersonales, sino que también nutren el vínculo entre 
los individuos y su entorno. En este contexto, la conciencia ambiental emerge como una 

Educación y conciencia ambiental desde una perspectiva socioemocional
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dimensión fundamental, ya que implica la comprensión profunda de la interrelación 
entre el ser humano y su entorno, así como la capacidad de tomar decisiones informadas 
y sostenibles en beneficio del planeta. 

Muchos pensadores, investigadores, autores, académicos y activistas han considerado 
que la crisis ecológica no es una cuestión técnica solamente, sino una cuestión relativa 
a la moral y los valores, siendo la raíz de la mayoría de los problemas ambientales. Esta 
perspectiva, destacada por Rachel Carson, pionera en la concientización ambiental, 
resalta que muchos de los problemas ambientales encuentran su origen en la actitud y 
comportamiento del ser humano hacia la naturaleza. 

Carson, al iniciar un proceso de sensibilización sobre el impacto negativo del ser humano 
en el entorno natural, es considerada como una de las precursoras del movimiento 
ambientalista global. Según ella, el deterioro ambiental tiene sus raíces en las acciones 
del medio humano (Garza, Garza, Velázquez &Romero, 2011).

La capacidad de poder explorar el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
como un cimiento para la conciencia ambiental no solo enriquece la calidad de vida 
individual, sino que también potencia la capacidad de la sociedad para afrontar los 
desafíos medioambientales contemporáneos, destacando la importancia de integrar, 
en la educación y en el desarrollo humano, la promoción activa de habilidades que no 
solo construyan individuos emocionalmente inteligentes, sino también ciudadanos 
comprometidos con la preservación y regeneración del medio ambiente.

Para Gardner, no existe una sola inteligencia, sino que cada persona tiene al menos 
ocho inteligencias: la lingüística, matemática, cinético-corporal, musical, espacial, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista; por lo que considera que la educación debe 
ser un proceso de estimulación de cada inteligencia. La educación que realmente vale 
la pena es aquella que forma a los individuos para ser reflexivos, críticos y capaces de 
tomar decisiones informadas; para ser ciudadanos activos y comprometidos que pueden 
asumir la responsabilidad de sí mismos, de los demás y de la sociedad (Gardner, 2015).

Por otro lado, Daniel Goleman (2018) considera que el individuo tiene dos tipos 
de inteligencia, la racional y la emocional; las cuales determinan el desempeño en la 
vida cotidiana, donde la inteligencia emocional es igual de importante que el cociente 
intelectual y ambas deben fusionarse para operar de manera óptima armonizando la 
cabeza y el corazón. Dado lo anterior, reflexiona que la inteligencia emocional es como 
un conjunto de habilidades que determinan la capacidad para motivarnos, manejar las 
emociones, relacionarnos con los demás, tomar decisiones acertadas y afrontar las 
tensiones cotidianas de la vida. 
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Por tanto, la capacidad de comprender y gestionar las emociones, así como establecer 
relaciones saludables con los demás, no solo impacta en el desarrollo personal, sino que 
también desempeña un papel crucial en la construcción de una conciencia ambiental 
sólida, por lo cual las habilidades socioemocionales son componentes esenciales para 
la formación integral de individuos que están comprometidos con la sostenibilidad y el 
bienestar colectivo; es decir, que desarrollan una conciencia ambiental.

3. Del bienestar socioemocional a las competencias emocionales

En la actualidad el bienestar socioemocional es uno de los objetivos elementales 
declarado explícitamente en las instituciones relacionadas con el desarrollo infantil y 
juvenil, donde se integren nuevos paradigmas educativos asociados a la inteligencia 
emocional. La palabra clave de la educación socioemocional es la emoción, el desarrollo 
de la competencia emocional, considerada como una competencia básica para la vida 
que desemboca en la educación emocional.

Para Rafael Bisquerra una emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado 
por una excitación o perturbación que predispone una respuesta organizada y la cual se 
genera como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Tiene tres componentes: 
el neurofisiológico, el conductual y el cognitivo; este último es la sensación consciente 
o estado emocional; es decir, lo que conocemos como sentimiento (Bisquerra, 2003).

La capacidad de identificar y comunicar los sentimientos, es el primer paso para poder 
desarrollar la inteligencia emocional, la cual se aprende en los diferentes contextos y 
episodios de la vida cotidiana: familiar, escolar, social y laboral. Lo anterior se define 
como alfabetización social y emocional, la cual se incrementa a través del desarrollo del 
lenguaje emocional. Tener un vocabulario emocional fácil de comunicar en palabras, 
permite una toma de conciencia y la elaboración de las experiencias emocionales que 
finalmente facilitan la autorregulación.

Por lo anterior, se hace necesario que los estudiantes puedan desarrollar competencias 
que van más allá de las profesionales; en este caso, la relevancia de la denominación 
de las competencias emocionales es que deben ser consideradas como el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2003).

A continuación, se muestran las dimensiones básicas de las competencias emocionales 
a partir de cuatro dominios, de acuerdo a Goleman, Boyatzis y Mckee (2007):
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Tabla1. Competencias asociadas a la inteligencia emocional 

Nota: Tabla que contiene los dominios de la inteligencia emocional y las competencias 
asociadas (Bisquerra & Pérez, 2007).

De acuerdo al Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP), que trabaja 
la educación emocional en investigación y docencia con el propósito de contribuir al 
desarrollo de las competencias emocionales, se ocupa de la educación emocional desde la 
agrupación de 5 bloques: desde la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 
personal, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar, representados 
gráficamente mediante un pentágono (Bisquerra, 2003):

Figura 1. El pentágono de las competencias emocionales

Nota: Agrupación de los cinco bloques de las competencias 
emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía personal, inteligencia interpersonal y 
habilidades de vida y bienestar (Bisquerra & Pérez, 2007).
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El aprendizaje integral, también conocido como aprendizaje del bienestar o Wellness 
Education tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes competencias que les 
permitan sentirse bien emocional y físicamente; formar seres humanos educados, 
conscientes de su entorno, de tal manera que contribuyan a una mejor sociedad. 
Para algunos autores, implementar esta metodología es importante para conocer las 
emociones y actitudes de cada uno de los estudiantes, concibiéndolos como un ser 
complejo y en interacción permanente con su entorno, y no como un ser fragmentado 
o aislado, de tal manera que pueda favorecer su desarrollo (Hilliard & Sexton, 2008). 
Este enfoque busca cultivar habilidades y conocimientos que promuevan el bienestar 
general y la formación completa de las personas; algunos autores, como Marc Goleman, 
lo denominan educación socioemocional.

La formación desde el enfoque emocional se visualizaba desde la presentación del 
informe de Jacques Delors, en el que se proponía que la educación emocional era un 
complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental 
de prevención de muchos problemas, cuyo origen se daba en el ámbito emocional. Desde 
sus inicios, la educación emocional se ha propuesto como un camino para que las personas 
descubran, comprendan y regulen sus emociones, integrándolas como competencias 
esenciales; sin embargo, al realizar una reflexión profunda, resulta evidente que de los 
cuatro pilares planteados para el siglo XXI por Delors (1996), los más vulnerables son 
aquellos relacionados con aprender a ser y aprender a convivir.

En congruencia con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas promueve la 
educación para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030, cuyo objetivo principal es 
lograr la transformación personal y social necesaria para cambiar de rumbo y hacer frente 
a los desafíos que el planeta enfrenta. Consiste en un proceso de aprendizaje a lo largo 
de la vida como parte integral de la educación de calidad, mejorando las dimensiones 
cognitivas, socioemocionales y comportamentales (UNESCO, 2023).

Es por ello que la gestión educativa actual debe llevar a cabo la función de dirección, 
consciente y planificada, para poder identificar y dar solución a los problemas reales de 
la vida cotidiana, a través del estudio y de la investigación, utilizando métodos científicos 
y profesionales, así como de la formación por competencias para identificar y resolver, 
de forma analítica, creativa e innovadora, los problemas del entorno; desde lo local 
hasta lo internacional. Con el conocimiento se debe fomentar el desarrollo de individuos 
preparados con las herramientas necesarias para percibir el mundo; con la conducta 
impulsar el aprendizaje libre y la observación del propio comportamiento, para mediar 
con el entorno y con las competencias emocionales; desarrollar individuos libres que 
buscan el bienestar común de la sociedad.
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4. Metodología

La presente investigación empírica es de tipo descriptivo y de corte cuantitativo, cuyo 
objetivo ha sido lograr un aprendizaje integral y de bienestar, considerando un estudio 
que se circunscribió a estudiantes de la licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos (LSCA) de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad 
Veracruzana; la muestra total incluyó a 46 estudiantes del segundo al octavo semestres 
de la licenciatura, en un rango de edad de 18 a 25 años de edad. 

A través de la plataforma Teams, se creó un sitio de trabajo con los estudiantes de LSCA 
inscritos en el periodo febrero-julio 2023, en el cual, mediante la aplicación Reflect de 
Microsoft 365, se diseñó un canal socio-emocional, en el cual se generaron preguntas 
reflexivas acerca de sus emociones ante situaciones académicas y personales durante su 
trayectoria, logrando propiciar un ambiente donde el estudiante reconociera y manejara 
de manera más transparente sus emociones. 

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de una encuesta digital con datos 
numéricos y de comportamiento a través de emoticones, los cuales representaban las 
diferentes emociones. En este sentido, el canal ha sido un espacio donde el estudiante 
ha tenido un aprendizaje socioemocional como parte de su rutina, con la finalidad de ir 
construyendo una comunidad universitaria más sana. El registro digital de emociones 
permitió dar un seguimiento y trazabilidad de estudiantes en situaciones vulnerables, 
para su adecuada canalización institucional.

Se ha considerado utilizar el constructo de inteligencia emocional aportado por Goleman, 
Boyatzis y Mckee (2002), el cual consiste de cuatro dimensiones con competencias 
asociadas para desarrollar las competencias emocionales, desde el punto de vista de la 
conciencia de uno mismo, la autogestión, conciencia social y la gestión de las relaciones. 
Esta investigación se llevó a cabo en dos etapas; en la primera se analizó lo relativo al 
proceso de la conciencia personal e individual, para luego trascender a la competencia 
social que lleve a los estudiantes a la conciencia social y, por ende, a la conciencia 
ambiental, en un segundo momento.

5. Resultados
 
Se aplicó el criterio Alpha de Cronbach con un valor alfa superior a .70, lo cual, según la 
escala estadística, es aceptable. Esto se aprecia en la tabla 2.

El proceso de tutoría académica se lleva a cabo de manera obligatoria durante cada ciclo 
escolar, por lo menos en tres sesiones. Lo anterior, permite al estudiante llevar un avance 
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Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

Nota: se indica la medida importante para evaluar la consistencia interna de las 
escalas de medición que fueron utilizadas en la investigación. Elaboración propia.

crediticio con el acompañamiento de académicos capacitados y con los conocimientos 
operativos y estructurales del Plan de estudios de la licenciatura, con el objetivo de 
asesorar y orientar al estudiante en la toma de decisiones que le permitan la adecuada 
planeación, seguimiento y cumplimiento de los criterios académicos de su ruta crítica. 

En este proceso se han incorporado competencias emocionales, personales y centradas 
en el estudiante, para aprender a identificarlas y comunicarlas. Lo anterior, ha llevado a los 
siguientes resultados, donde el registro de emociones en febrero mostró que el 89 % de los 
estudiantes encuestados experimentó emociones que le permiten un mayor rendimiento 
en su formación académica, favorecen el aprendizaje y propician su permanencia en el 
programa educativo.

El 11 % de los encuestados expresaron estados emocionales que pueden ser factores 
para dificultar el proceso de aprendizaje y que afecten su trayectoria académica; es 
por ello, que se dio atención a los estudiantes mediante el chat de Teams a través de 
mensajes motivacionales y para que se acercaran a la coordinación de tutorías con la 
finalidad de canalizarlos de acuerdo con su caso, a alguna instancia de la UV para apoyo 

Gráfico 1. Registro de emociones en la primera 
sesión de tutorías

Nota: Estados emocionales que manifestaron 
los estudiantes al inicio del semestre escolar. 

Elaboración propia.

a su formación integral.
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Además, al finalizar del mes de febrero se lanzó una segunda encuesta en la que se 
incluyeron preguntas que, además de las académicas, reflejaran el estado de sus 
emociones relativas a sus relaciones familiares y con sus profesores. De estas se obtuvo 
un porcentaje mayor de estudiantes encuestados con emociones que les permiten un 
mejor rendimiento para su formación académica. Sólo el 4 % de los encuestados expresó 
estados de tristeza y frustración.

Finalmente, en marzo se difundió la última encuesta del periodo escolar, en la que se 
retomaron cuestionamientos sobre su ambiente académico y tutorial. Al respecto, el 92 % 
de los estudiantes encuestados contestaron percibir sus emociones de manera favorable 
para su formación académica y sólo el 8% tuvo emociones de soledad o frustración 
respecto a su tutoría académica, por lo cual se atendió a su solicitud de cambio de tutor 
y se les brindó información relevante para su trayectoria académica a través del canal 

Gráfico 2. Registro de emociones en 
seguimiento a los resultados

Nota: Estados emocionales que manifestaron los 
estudiantes dando seguimiento a sus emociones después de 

su primera sesión de tutoría. Elaboración propia.

Gráfico 3. Registro de emociones en la 
segunda sesión de tutorías

Nota: Estados emocionales que manifestaron 
los estudiantes en su segunda sesión de tutoría. 

Elaboración propia

general de Teams y de su correo institucional.
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A continuación, se muestran las estadísticas con los resultados de las preguntas reflexivas 
digitales más representativas:

Gráfico 4. Las emociones en el primer proceso de tutorías

Nota: Resultados de participación en las preguntas reflexivas a cerca de sus emociones ante el proceso 
de la tutoría académica y el retorno a clases. Elaboración propia.

Gráfico 5. Las emociones en la academia y el ámbito familiar en la primera sesión de tutoría

Nota: Resultados de participación en las preguntas reflexivas en situaciones académicas y personales 
con el entorno escolar. Elaboración propia.

Gráfico 6. Las emociones en la academia durante la segunda sesión de tutoría

Nota: Resultados de participación en las preguntas reflexivas en situaciones académicas en la segunda 
tutoría. Elaboración propia.

Educación y conciencia ambiental desde una perspectiva socioemocional



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

25

Es fácil apreciar que en las preguntas personales acerca de la situación del estudiante en 
la escuela tienen emociones de agradecimiento y optimismo. Sin embargo, la pregunta 
personal “¿Cómo te sientes hoy?” genera una mayor respuesta de emoción de reflexión 
a comparación de las demás preguntas que le atañen al estudiante de manera individual. 
La pregunta anterior genera un proceso de reconocimiento individual, lo cual repercute 
de manera significativa en el desarrollo de la competencia emocional de conciencia 
emocional de uno mismo, valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo.

Esta pregunta fue la primera que se publicó en el año, para el inicio del semestre febrero-
julio 2023, que es cuando los estudiantes regresan de sus vacaciones de invierno. Aunque 
existen respuestas positivas, llaman la atención las respuestas de frustración y tristeza, 
ya que, en comparación con las demás preguntas, esta presentó mayor número de 
respuestas negativas; sin embargo, estas emociones fueron desapareciendo a medida 
que los estudiantes volvían a adaptarse a su entorno universitario y a relacionarse con 
sus compañeros de sección. Esto se puede demostrar de acuerdo con los resultados de 
la pregunta: “¿Qué opinas de tu relación con tus compañeros de sección?” puesto que no 
tiene ninguna respuesta de frustración o tristeza y sólo cuenta con respuestas optimistas. 

6. Discusión

Con ayuda del canal socioemocional se tuvo la posibilidad de crear un sitio de trabajo en 
esta primera etapa del proyecto con material de apoyo al ambiente tutorial, para que, 
de manera simple y sencilla a través de conversaciones reflexivas, los estudiantes de la 
licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos reconocieran y expresaran 

Gráfico 7. Las emociones en la relación con otros

Nota: Resultados de participación en las preguntas reflexivas en relación a la dimensión de la gestión de 
las relaciones. Elaboración propia.
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de manera digital y transparente las emociones que experimentan en el proceso 
formativo, brindándoles un aprendizaje socioemocional como parte de su rutina, para 
ir construyendo una comunidad universitaria más sana. 

Lo anterior permitirá ir edificando en el estudiantado una competencia emocional 
madura que refleje el reconocimiento de las emociones y la capacidad de regularlas 
hacia resultados deseados. En definitiva, los resultados dependerán de los principios 
morales que tiene cada uno; sin embargo, también este proceso permitirá a los estudiantes 
reflexionar sobre la deconstrucción de sus principios morales, valores y actitudes para 
reorientarlos al plano individual y del entorno, haciendo conciencia del propio estado 
emocional. 

Así mismo, se brindó información valiosa para los tutores académicos y la Coordinación del 
Sistema Institucional de Tutorías para un adecuado monitoreo, canalización y seguimiento 
de las situaciones emocionales de los estudiantes, permitiendo promover y gestionar 
acciones estratégicas para mejorar su calidad de vida.
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Resumen
El desarrollo de tejidos territoriales a través de la construcción colectiva de capital social 
de cada región del mundo requiere de la generación de capacidades de las comunidades 
rurales y urbanas para que sean agentes de su propio desarrollo (Foliaco-Gamboa, 2013). 
En el contexto rural colombiano, las mujeres tienen un protagonismo creciente en la 
dinamización de la economía, puesto que son generadoras de ingresos y de empleo como 
emprendedoras en un escenario de cooperación internacional ante las condiciones 
históricas de vulnerabilidad. No obstante, el Global Entrepreneurship Monitor indica 
que se trata de un emprendimiento por necesidad (Varela et al., 2020). Este capítulo 
pone en relieve el papel de las mujeres en tres organizaciones comunitarias lideradas 
por y para las mujeres del departamento de Tolima (Colombia). La principal contribución: 
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fortalecer las capacidades para avanzar en proyectos de economía social y solidaria.
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Abstract
The development of territorial fabrics through the collective construction of social 
capital in each region of the world requires the generation of capacities in rural and 
urban communities so that they can be agents of their own development (Foliaco-
Gamboa, 2013). In this rural Colombian context, women play an increasingly important 
role in the dynamization of the economy, as they generate income and employment 
as entrepreneurs, in a scenario of international cooperation in the face of historical 
conditions of vulnerability. However, the Global Entrepreneurship Monitor indicates that 
it is an entrepreneurship of necessity (Varela et al., 2020). This chapter highlights the role 
of women in three community organisations led by and for women in the department of 
Tolima (Colombia). The main contribution is to strengthen capacities to advance social 
and solidarity economy projects.

Key words: social transformation, leadership, gender, entrepreneurship, SDG.

1. Introducción 

La última década en Colombia se ha caracterizado por diversas transformaciones. La 
mayoría de ellas en el sistema económico, político, social, tecnológico y ambiental, 
producto de los acelerados cambios en el ámbito internacional, y como resultado de las 
agendas emergentes lideradas por actores sociales de los contextos nacional, regional 
y local, comprometidos con principios de justicia, equidad y desarrollo sostenible, 
competitivo e inclusivo (Gobierno de Colombia, 2019). 

El capital social de cada región ha asumido la tarea de promover la generación de 
capacidades de las comunidades rurales y urbanas del país para que sean agentes de su 
propio desarrollo (Foliaco-Gamboa, 2013). Aunque el camino es largo, se han consolidado 
avances a través de políticas, programas y proyectos regionales por medio del liderazgo 
de instituciones que convergen en un deseo común del país (Sudarsky, 1997). 

Tolima es una región ubicada en el centro de Colombia con más de 1.4 millones de 
habitantes, 47 municipios y 23 mil kilómetros cuadrados de extensión productora de 
arroz, plátano, café, aguacate y maíz, para la nación. Entre 2012 y 2019 su participación 
en el total de las exportaciones de Colombia fue de tan solo 0.5 %, siendo el café, los 
extractos de café y el petróleo crudo los principales productos que compartió con el 
mercado internacional (Departamento Nacional de Planeación, 2020). Es un territorio 
con diversas problemáticas sociales relacionadas con la pobreza, el desempleo y la falta 
de acceso de la población a servicios básicos de salud y educación; por ejemplo, solo el 
58.3 % de los hogares tiene acceso a acueductos y el 48.4 % a alcantarillado. 

Liderazgo de las mujeres en la economía social y solidaria para la transformación social



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

30

Por su parte, la cobertura neta de educación total (incluyendo todos los niveles 
educativos) es del 83.8 %. Su tasa de desempleo fue del 15.3 % en 2019 y su índice de 
pobreza multidimensional para 2018 fue de 23.50 %, problema que se acentúa en el área 
rural, al ascender dicho índice al 47.80 %. 

El trabajo informal, el bajo logro educativo, la dificultad de acceso a agua potable, el 
desempleo de larga duración y el rezago escolar son los principales factores que generan 
los bajos niveles de calidad de vida de muchas poblaciones tolimenses (Gobernación 
del Tolima, 2020). A esto se añade el hecho de que es uno de los territorios que vivió con 
mayor intensidad las dinámicas del conflicto armado desde el nacimiento de la guerrilla 
hace más de 60 años, situación que condujo a escenarios permanentes de confrontación 
y desalojo de tierras que dejaron más de 162 mil víctimas (Fajardo, 2014).

El proyecto que se expone en este capítulo fue financiado por el Gobierno de Aragón 
(España), a través de la convocatoria de ayudas para Proyectos e Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo en el ámbito universitario, del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación de la Universidad de Zaragoza en 2021. Fue llevado a cabo en colaboración 
con el Semestre de Paz y Región de la Universidad de Ibagué (Colombia) y el consorcio 
Campus Iberus (España). 

El texto se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, se establece el marco teórico 
de la investigación; en segundo lugar, se profundiza en el proceso metodológico seguido 
en la investigación; en tercer lugar, se presentan los resultados. Por último, en extraen 
las principales conclusiones del trabajo realizado.

2. Marco teórico 

2.1 Empoderamiento femenino
El empoderamiento femenino es el proceso mediante el cual las mujeres redefinen 
y amplían la dimensión ser y hacer en situaciones en las que han sido restringidas 
y marginadas en comparación con los hombres (Mosedale, 2005). Las ideologías 
socioculturales tienen una influencia significativa en el nivel de empoderamiento que 
pueden llegar a tener las mujeres, ya que enmarca los problemas humanos en un contexto 
sociopolítico que es opresivo para los más vulnerados por la sociedad; en este caso, la 
mujer rural (Moyo, Francis y Ndlovu, 2012). Se requiere entonces de estrategias para 
contrarrestar las relaciones desiguales de género que se encuentran muy arraigadas en 
la sociedad (Lamelas y Aguayo, 2012); sobre todo, en el mundo campesino.

El empoderamiento femenino está vinculado con tres dimensiones: recursos, agencia 
y logros. El concepto clave en el empoderamiento es la agencia, ya que representa los 
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procesos por los cuales las mujeres pueden tener criterio propio, tomar decisiones, y ser 
partícipes frente a la toma de decisiones (Pineda, Piniero y Ramírez, 2019). La agencia 
presenta un valor intrínseco que consiste en actuar de forma libre y con capacidad de 
elegir. 

Por lo tanto, un proceso de empoderamiento es insuficiente si no tienen en cuenta las 
aptitudes de las personas para actuar, así como el sistema institucional y las distintas 
modificaciones no institucionales que son determinantes para aumentar la agencia (Alsop, 
Bertelsen y Holland, 2006). Lo anterior quiere decir que los obstáculos para el cambio 
pueden venir tanto de la falta de oportunidades como de la ausencia de capacidades de 
acción para aprovecharlas.

2.2 Innovación social
En términos de empoderamiento, la innovación social se convierte en el proceso 
participativo por el cual se promueve la capacidad de generar soluciones que respondan 
a una demanda real, suponiendo incluso la transformación estructural de las condiciones 
generadoras del problema. Tal como sucede a la hora de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas”, puesto que dada su complejidad e interdependencia 
de factores personales, culturales e institucionales, se deben emprender acciones 
que aporten soluciones de carácter novedoso y, al mismo tiempo, que presenten una 
propuesta sostenible a largo plazo (Morales, 2008). Se requiere de apoyos formativos y 
de proliferación de prácticas cooperativas e innovadoras de diversa índole, que emerjan 
desde la creatividad y el impulso de distintos movimientos de la comunidad (Hernández-
Ascanio, 2018).

En este sentido, el logro de los objetivos propuestos para el desarrollo sostenible tendría, 
desde la perspectiva de la innovación social, un enfoque fundamental. De acuerdo con 
Engelsberger et al. (2022), supone un proceso de desarrollo organizativo que genera 
cambios en las relaciones entre las instituciones y las partes, favoreciendo a grupos 
vulnerables a través de la coordinación de esfuerzos por un mejoramiento integral entre 
lo social, lo económico y lo ambiental.

2.3 Liderazgo para la transformación
La innovación surge como la realización de prácticas sociales distintas que permiten 
avanzar en la transición ecosocial de una región, mas no como un proceso de investigación 
y desarrollo (I+D) impulsado por institutos o empresas. Se trata de estrategias que 
apuntan a cambiar las relaciones mediante la adopción de nuevas prácticas sociales, 
arreglos institucionales y formas de participación que permitan enfrentar los problemas 
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sociales y las necesidades humanas (Klein, 2014), incluso, en un marco económico 
solidario (OECD, 2010).

Cuando el componente principal de los procesos de innovación son las dinámicas sociales 
que en ella intervienen, se adopta la innovación social colectiva como pilar metodológico 
por su esencia transformadora que se produce cuando los actores sociales intervienen 
mediante lógicas de gobernanza participativa, la co-construcción de política pública 
y la economía social solidaria para crear nuevos arreglos institucionales, sociales y 
organizacionales (Boni, Belda-Miguel & Pellicer-Sifres, 2018).

Si bien innovación, según el Manual de Oslo, es un producto o proceso novedoso o 
mejorado que difiere significativamente de alguna unidad previa (OECD, 2018), también 
implica una forma de gestionar el conocimiento y de fortalecer una cultura orientada 
a la adaptación constante desde una postura socialmente responsable (Guadamillas y 
Donate, 2008). Su logro requiere una clase de líderes que promuevan la participación, 
que fortalezcan las relaciones, y que incorporen en su repertorio de competencias 
una permanente actitud de servicio y apertura a la co-construcción y al codiseño de 
propuestas que el mismo sistema de agentes considera valiosas y pertinentes.

Para que prolifere un liderazgo organizacional es necesario investigar a profundidad 
las estructuras sociales y políticas sobre las cuales el comportamiento de los actores se 
vincula con las narrativas de justicia (Bryant y Goodman, 2004), y las formas de moralidad 
organizacional orientadas a la acción colectiva (Barnett et al., 2005).

En ese sentido es importante reconocer que un proyecto como este adopta la perspectiva 
del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987) en la forma en cómo las realidades se 
construyen a través de capas macro-sistémicas (aspectos sociales, políticos, económicos, 
culturales) o exo-sistémicas (distintos entornos donde las personas no participan 
directamente, pero que permean su calidad de vida y percepción de bienestar), meso-
sistémicas (relaciones entre los entornos donde participa la persona en desarrollo) y 
micro-sistémicas (subsistema de desarrollo directo que está ubicado dentro de sistemas 
más grandes).

3. Desarrollo de la propuesta

Con este proyecto se buscó fortalecer las capacidades de las mujeres del sur de Tolima 
para que asumieran liderazgos transformadores que aumenten su incidencia y capacidad 
de gestión; para ello se abogó por aumentar el conocimiento en temas como liderazgo 
social, administración, mercadeo, gestión de la calidad, contabilidad, asociatividad, 



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

33

etcétera. Se partió de la experiencia de las universidades participantes y del conocimiento 
previo de las mujeres en el territorio intervenido, colaborando en la profundización y 
adquisición de competencias de emprendimiento en cualquier etapa de avance.

El proceso metodológico consistió en el diseño, ejecución y evaluación de una 
acción formativa de cara a mejorar y hacer sostenibles los emprendimientos de las 
asociaciones de mujeres realizada en modalidad mixta (presencial y telemática) con 
sesiones sincrónicas y asincrónicas. Entre los objetivos se buscó: 1) reflexionar sobre las 
afectaciones en la distribución de poder en la sociedad desde la perspectiva de género, 
2) dotar de herramientas y recursos para estimular el emprendimiento femenino, 
3) promover la innovación social, los principios y valores de la economía social, y 4) 
aplicar técnicas de creatividad para desarrollar o enfocar la idea del emprendimiento. 
El cronograma del proyecto fue de cinco meses (entre julio y noviembre de 2021). El 
trabajo en territorio se coordinó con tres asociaciones de mujeres emprendedoras que, 
por su labor en el desarrollo de sus comunidades, han sido importantes en el crecimiento 
socioeconómico de sus municipios:

Procedentes de estos colectivos intervinieron de forma activa 32 mujeres y 3 
varones, lo que le dio un toque de “nuevos feminismos” a los encuentros, con hombres 
desmasculinizados e involucrados en la igualdad de género. La implicación de las entidades 
locales permitió la sostenibilidad del proyecto, ya que se dio una cofinanciación para la 

Tabla 1. Participantes de la comunidad que formaron parte del proyecto
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logística sobre el terreno por parte del Semestre de Paz y Región, y de la Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué. 

Entre los principales hallazgos del proyecto se puede resaltar la proactividad de las 
participantes en ejercicios que requerían de un esfuerzo creativo y reflexivo considerables. 
La mayoría de colectivos presentes en las sesiones tenían ideas estructuradas de 
emprendimiento, aunque, sin excepción, todas tenían problemas de implementación 
por escasez de recursos financieros. 

Esta situación es normal en las mujeres rurales por la asignación histórica y cultural del 
rol en las tareas del hogar, en el manejo integral del agua como recurso natural utilizado 
en las labores domésticas y en la agricultura, y en la crianza de los hijos, despojando a 
las mujeres del tiempo necesario para dedicar a la labor de emprender. En este caso, la 
propuesta de formación se modificó para incluir el manejo inteligente del tiempo como 
un subtema de las sesiones, aunque el equipo siempre fue consciente de que una etapa 
posterior necesitaría contar con un paquete de capital semilla.

La valoración del proyecto y la participación activa en este por parte de las participantes 
fueron muy satisfactorias, y la evaluación realizada fue muy positiva. Las mujeres 
incidieron en las necesidades que tenían de un apoyo externo para lograr que se reconozca 
a las mujeres como agentes protagonistas transformadoras de su comunidad y de la 
sociedad. El proyecto permitió que las mujeres se integraran y relacionaran de mejor 
manera, la calidez personal alcanzó el cumplimiento de la construcción de tejidos 
territoriales que dan significado al nombre de esta investigación. A continuación, se 
muestran imágenes de algunas sesiones realizadas:

Imagen 1. Sesión de trabajo
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Imagen 2. Herramientas de trabajo utilizadas

Imagen 3. Algunos resultados del trabajo realizado
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Entre las metas asociadas por las participantes frente a los ODS, concluyeron en la última 
sesión las siguientes relaciones con el emprendimiento y el liderazgo con rostro femenino:

• ODS1. El emprendimiento y liderazgo de la mujer ayuda a combatir la pobreza.
• ODS3. Sentirse útil, competente y empoderada mejora la autoestima de las mujeres.
• ODS4. La educación de calidad cubre lagunas formativas que tienen las mujeres 

emprendedoras.
• ODS5. Empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador.
• ODS8. El emprendimiento y la innovación social de la mujer para apuntalar el 

crecimiento económico sostenible.
• ODS10. El emprendimiento de la mujer campesina disminuye la desigualad de ingresos 

en el ámbito rural.
• ODS12. Se incide en emprendimientos responsables que y sostenibles. Se apuesta 

por proyectos vinculados con la economía circular
• ODS17. La consolidación de asociaciones inclusivas (a niveles mundial, regional, 

nacional y local) son claves para que el programa de cooperación se cumpla 
satisfactoriamente.

4. Conclusiones

Una vez terminado el proyecto, quedó la impresión de que la alta participación de 
las mujeres en este tipo de proyectos es reflejo de la necesidad de “variedad” en las 
actividades que desempeñan las mujeres rurales, así como la necesidad de socializar 
con otras mujeres y cambiar de ambiente. Esta reflexión sugirió una medición posterior 
para analizar el tránsito del conocimiento a la práctica de los contenidos enseñados; sin 
embargo, fue sorprendente encontrar que los colectivos se habían desintegrado poco 
después de la intervención, lo que repite la dinámica de los grupos vulnerables que se 
organizan con miras a aprovechar oportunidades ofrecidas por diversos grupos de interés 
como universidad-empresa-estado, en un intento por capturar cuantas más ayudas sea 
posible. Para el equipo organizador, esto develó la necesidad de formular proyectos que 
incluyan fases de financiación, acompañamiento y seguimiento.

Es pertinente concluir que las mujeres y su colaboración a través de organizaciones 
comunitarias de la economía social y solidaria son un motor importante en el crecimiento 
de las comunidades y en la transformación social positiva de sus realidades. También 
se debe reconocer el trabajo colaborativo entre universidades y personas de enlace 
en los territorios, lo que facilitó de manera significativa el trabajo bajo condiciones 
climatológicas, de seguridad y de conectividad adversas. 
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Resulta importante continuar con el trabajo de cooperación para el fortalecimiento de los 
territorios para que estas herramientas sean aprovechadas de manera tal, que permitan 
a las mujeres superar las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que aún 
existen en la zona. Si bien esta intervención supuso un avance, con más herramientas de 
acompañamiento efectivo estas mujeres pueden cumplir con los objetivos que tienen 
frente al crecimiento y la transformación social de la región.
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participativo, entre académicos y estudiantes, para abordar los desafíos regionales.

Percepción de la sostenibilidad en la Universidad Veracruzana, México

Perception of sustainability at Universidad Veracruzana, Mexico

Suzel Gómez Jiménez,1 Daniel Antonio López Lunagómez,2 Patricia Arieta 
Melgarejo,3 Genaro Rafael Fonseca Amaro4  y Axel Enrique Lee Flores5

Resumen
En 2015, la ONU, con la participación de México, aprobó la Agenda 2030, centrada en 
preservar el planeta, fomentar la prosperidad económica y fortalecer la paz. En mayo 
de 2021, a través de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN México) 
informó sobre el progreso de la Agenda 2030 en el ámbito académico y de innovación 
social en México. Se destacó la necesidad de alinear esfuerzos y mejorar la coordinación 
universitaria para enfocar las actividades hacia la educación en desarrollo sostenible. 
En colaboración con la Universidad de la Rioja, en España, se inició un proyecto de 
investigación para evaluar el conocimiento en sostenibilidad y competencias para 
proyectos sostenibles en la región. Este enfoque busca establecer un plan de acción 
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Abstract
In 2015, the UN, with the participation of Mexico, approved the 2030 Agenda, focused 
on preserving the planet, promoting economic prosperity, and strengthening peace. In 
May 2021, through the Sustainable Development Solutions Network (SDSN Mexico), 
it reported on the progress of the 2030 Agenda in the academic and social innovation 
fields in Mexico. The need to align efforts and enhance university coordination to focus 
activities on education in sustainable development was emphasized. In collaboration with 
the University of La Rioja in Spain, a research project was initiated to assess knowledge 
in sustainability and competencies for sustainable projects in the region. This approach 
aims to establish a participatory action plan between academics and students to address 
regional challenges.

Keywords: Sustainability, education, sustainable practices.

1. Introducción

Conviene partir de la definición de los principales términos utilizados en esta investigación; 
en primer lugar, el término sostenible que, según la Real Academia de la Lengua, es un 
adjetivo que en ecología y economía significa que “Se puede mantener durante largo 
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”, cuyo sinónimo 
es la palabra sustentable. Sostenibilidad o sustentabilidad, ambos términos tienen su 
origen en el latín sostenere y sustentare, que significan sostener.

La introducción formal de este concepto, como se conoce ahora, se dio en 1987 con 
el Informe Brundtland “Nuestro futuro común”; documento donde se definió como 
“Satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU,1987).

Por lo que se refiere a la educación para el desarrollo sostenible, puede apreciarse 
su evolución a lo largo de las cuatro conferencias mundiales sobre medio ambiente, 
educación y desarrollo. En la Conferencia en Estocolmo 1972, destacan los principios y 
recomendaciones para evaluar el impacto de los procesos educativos. En la Conferencia 
en Río de Janeiro se enfatizó la necesidad de integrar la sostenibilidad en la educación 
(ONU, 1992). 

Por otra parte, en la Conferencia celebrada en Johannesburgo en 2002 se exhorta 
a la sociedad a reflexionar sobre la gravedad de la problemática; en tanto que en la 
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Conferencia llamada Río+20 de 2012 se refrenda este compromiso con propuestas de 
acción internacional. El propósito de las conferencias mundiales efectuadas de 2009 
a 2014 fue integrar los avances de educación en esta materia, con el fin de lograr una 
meta común, alcanzar y crear una red de sostenibilidad (Nay-Valero & Febres Cordero-
Briceño, 2019).

Cierto es que a medida que se van obteniendo conocimientos y generando conciencia 
sobre la sostenibilidad entre la sociedad, van cobrando relevancia las prácticas 
sostenibles, que tienen que ver con las acciones o estrategias encaminadas a minimizar 
el impacto negativo en el medio ambiente y en la sociedad. Por otro lado, la necesidad 
de prácticas sostenibles ha generado la formulación de estándares y certificaciones que 
promueven su implantación en diferentes sectores.

Una vez explicados los términos más relevantes y con el fin de contextualizar la presente 
investigación, es importante resaltar que desde que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó, en 2015, la Agenda 2030, la comunidad internacional ha asumido las 
directrices establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 
constituye “Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad” 
contemplados en 17 ODS, correlacionados con 169 metas y 232 indicadores. 

Para su cumplimiento, se requiere el esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad civil, la 
academia y el sector privado; en este sentido, las instituciones de educación superior han 
asumido la filosofía de la Agenda 2030, incorporando el compromiso social y ambiental en 
todos sus ámbitos de actuación: docencia, investigación y transferencia del conocimiento. 
Según Sierra (2016), como se citó en Albareda y otros (2023), para llevar a cabo estas 
acciones resulta imprescindible que los equipos directivos de las universidades asuman 
un liderazgo que apoye y reconozca las acciones del docente para la conservación del 
planeta y una educación de calidad. 

Para Albareda y otros (2023) el liderazgo sostenible en el mundo educativo debe cumplir 
siete principios básicos: profundidad, duración, justicia, diversidad, inventiva, ampliación 
y conservación, menciona que autores como Simoes, Yanez y Ávarez (2019) apuestan por 
la transversalidad de la materia, mientras que Mora (2021) privilegia el reto de conseguir 
una cultura ecológica, un desarrollo de la sustentabilidad y ambientes ecoamigables. 

Para crear un mundo más sostenible, los individuos requieren convertirse en agentes de 
cambio empoderados, a partir de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes (UNESCO, 2017). Una educación para el desarrollo sostenible (EDS) tiene el 
propósito de formar personas conscientes de los problemas de su entorno, que actúen 
y asuman el reto de intervenir proactivamente en las soluciones. La EDS pretende llegar 
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a 2030 con los deberes cumplidos, a partir de 5 acciones prioritarias: 1) promoción de 
políticas de desarrollo sostenible, 2) transformación de entornos de aprendizaje, 3) 
fortalecimiento de las capacidades de los educadores, 4) empoderamiento y movilización 
de jóvenes y 5) aceleración de las acciones a nivel local. Una de las metas clave de los 
ODS que aborda el propósito y la calidad de la educación es la 4.7, relativa a asegurar 
que todos los alumnos, de aquí a 2030, adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible a partir de los aspectos siguientes: 1) 
educación para el desarrollo sostenible, 2) estilo de vida sostenible, 3) derechos humanos 
e igualdad de género, 4) cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial y valoración de 
la diversidad cultural y 5) contribución de la cultura al desarrollo sostenible (UNESCO, 
2020).

La educación para el desarrollo sostenible tiene el objetivo de aumentar el conocimiento, 
la conciencia y la acción a partir de tres dimensiones: dimensión de aprendizaje cognitivo, 
relativa a la comprensión de los desafíos para la sostenibilidad; dimensión de aprendizaje 
social y emocional, para el desarrollo de actitudes y valores fundamentales para la 
sostenibilidad, empatía y compasión por las personas y el planeta, así como motivación 
para liderear el cambio; y por último, dimensión de aprendizaje conductual referente a 
llevar las acciones prácticas para la transformación hacia la sostenibilidad a las esferas 
personal, social y política (UNESCO, 2020).

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDNS) de las Naciones Unidas es una 
asociación sin fines de lucro que reúne a líderes mundiales y moviliza a las universidades, 
grupos de expertos y laboratorios nacionales del mundo para que tomen medidas sobre 
los ODS y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La SDSN promueve la educación, 
la investigación y políticas, el análisis y la cooperación global; actualmente, cuenta con 
más de 1,800 miembros, tiene presencia en más de 145 países a través de sus más de 50 
redes nacionales (SDNS, 2023).

México ha participado activamente en el compromiso global por la preservación del 
planeta, la prosperidad económica, el fomento de la paz y la creación de alianzas en favor 
de la sociedad, estableciendo una estrategia nacional a favor del desarrollo sostenible en 
diferentes sectores, incluido el académico. Nuestro país forma parte de la SDNS, cuenta 
con un sitio denominado Red Nacional SDCN México, donde moviliza y aprovecha las 
fortalezas de sus miembros, para ayudar a alcanzar los ODS a través de la promoción de 
una educación sostenible; concientización institucional, privada y pública; asesorías de 
más de 350 asesores expertos en ODS; empoderamiento y participación de la juventud 
mexicana; soluciones mediante un repositorio de proyectos y; el uso de una plataforma 
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En mayo de 2021, se publicó el Informe sobre el avance en la implementación de la agenda 
2030 en el sector académico y el sector de innovación social por parte de la Red de 
Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN México), en el que se reiteró la importancia de 
alinear esfuerzos y fortalecer la coordinación interna de las universidades para orientar 
sus trabajos institucionales hacia la promoción de la educación y los contenidos con un 
enfoque de desarrollo sostenible. 

En 2023, a medio camino de la fecha límite 2030, el Informe de Progreso de los ODS, en su 
edición especial, destaca que los avances en más del 50% de las metas son insuficientes, en 
otro 30% están estancados o han retrocedido; desafortunadamente, en metas esenciales 
como la pobreza, el hambre y el clima. 

Sucesos como la pandemia COVID-19, la triple crisis de cambio climático, los problemas 
derivados de la invasión rusa de Ucrania, entre otros; han dado lugar a una falta de 
financiación para detener el cambio climático, puesto que los países desarrollados 
tuvieron que retomar su crecimiento anterior y los países en desarrollo afrontar la crisis 
económica y social originados por los problemas descritos. 

En este contexto, es urgente un plan de rescate basado en una alianza mundial para la 
acción y la aceleración de los ODS, a partir de una propuesta de estímulos para aumentar 
la financiación asequible a largo plazo en todos los países que lo necesitan; decisiones 
económicas y financieras que le den prioridad al bienestar de las personas y el planeta 
con modelos resilientes y con bajas emisiones de carbono, ampliar la protección social y 
el empleo digno, enfrentar la crisis de la enseñanza, la desigualdad de género y la inclusión 
digital; mayor rendición de cuentas, marcos normativos eficaces e infraestructura digital 
(ONU, 2023). 

Ante este panorama, se busca que las universidades redoblen sus esfuerzos en la 
educación e investigación en este tema, así como en la identificación, generación y apoyo 
de soluciones a favor del desarrollo sostenible con impacto en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

La Universidad Veracruzana cuenta con una entidad llamada Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad (CoSustenta) que tiene la tarea de impulsar las acciones 
de transversalización de la sustentabilidad en las funciones de docencia, gestión, 
investigación y vinculación, a través de un enfoque integral en sus dimensiones ecológica, 
social y económica; y 7 ejes de trabajo, relativos a 1) gestión integrada de áreas verdes, 
2) ecosalud, 3) consumo y gestión de residuos, 4) gestión integrada al agua, 5) movilidad 
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Esta coordinación busca impulsar las actividades de investigación que incidan en una 
mayor comprensión de la sustentabilidad, gestión y prácticas sustentables; además opera 
la Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS) con presencia en las 5 regiones de la 
UV, que constituye un espacio de diálogo e intercambio de experiencias de la comunidad 
universitaria, en el ámbito de la gestión para la sustentabilidad (Cosustenta, 2023).

Estas actividades están reguladas en los documentos institucionales, tales como el 
Programa de Trabajo 2021-2025, el Plan maestro de sustentabilidad 2030, Reglamento 
para la Gestión de la Sustentabilidad, Plade de la Coordinación, políticas, informes, guías, 
estudios y publicaciones que se encuentran en el sitio institucional.

2. Desarrollo de la propuesta

La sostenibilidad universitaria emerge como un tema crucial en la contemporaneidad, 
impulsando la necesidad de comprender y evaluar el nivel de conciencia y conocimiento 
de los estudiantes respecto a esta temática. En este contexto y como resultado de la 
colaboración con la Universidad de La Rioja, España, se inició una investigación cuyo 
objetivo principal será obtener un diagnóstico universitario que mida el grado de 
conocimiento de los estudiantes pertenecientes a la Universidad Veracruzana en temas de 
sostenibilidad, el desarrollo de prácticas sostenibles y la identificación de competencias 
necesarias para abordar proyectos sostenibles en la región.

Los resultados de este diagnóstico contribuirán a: 1) identificar las principales fortalezas 
y áreas de oportunidad en temas de sostenibilidad, 2) evaluar la implementación actual 
de prácticas sostenibles en el ámbito universitario con el fin de incluir aspectos, como 
la gestión ambiental, la responsabilidad social y la inclusión, 3) sentar las bases para la 
identificación de las competencias necesarias para abordar proyectos sostenibles en 
el contexto universitario y 4) establecer una ruta de acción participativa que involucre 
a todos los actores universitarios, para promover la colaboración interinstitucional 
y el trabajo conjunto hacia la sostenibilidad y 5) contribuir activamente al desarrollo 
sostenible mediante la implementación de soluciones concretas alineadas con la Agenda 
2030 y su impacto positivo en la sociedad.

Para alcanzar este propósito, se diseñó un formulario a través de la plataforma Google 
Forms, basado en una encuesta previamente aplicada en la Universidad de La Rioja, 
en España, el cual fue adaptado para reflejar la realidad y contextos específicos en la 
Universidad Veracruzana, región Xalapa, México. Es esencial destacar que la colaboración 
entre ambas instituciones permitió enriquecer el proceso de investigación, integrando 
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Tabla1. Estadísticas de fiabilidad. Fuente: elaboración propia

Se estableció como población objetivo un total de 87,034 estudiantes matriculados 
en 2023 y una muestra seleccionada para el análisis de 385 participantes de las seis 
áreas de conocimiento: artes, biológico-agropecuario, ciencias de la salud económico-
administrativa, humanidades y técnica; todas de la región Xalapa. 

Con el objetivo de garantizar la representatividad de los resultados, se estableció un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, resultando un mínimo de 383 
para ser encuestados. Estas cifras proporcionan un sólido respaldo estadístico a los 
hallazgos, ofreciendo una visión precisa y confiable del estado del conocimiento sobre 
sostenibilidad entre los estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Para el registro y análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario, se requirió 
el uso del paquete estadístico para las ciencias sociales, Programa Statical Package for 
Social Sciences (SPSS), con el que se aplicó el criterio alpha de Cronbach con un valor 
alfa de .930, lo cual según la escala estadística es de tipo aceptable, como se aprecia en 
la Tabla 1.

Una vez concluido el análisis de los datos, se obtiene una presentación gráfica de los 
resultados, que contiene 52 ítems distribuidos en 7 bloques, como se muestra en la Tabla 
2, destacando aspectos clave como la distribución por género de los encuestados, así 
como sus opiniones sobre afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad. 

Estas opiniones se han capturado en una escala de 0 a 10, donde 0 refleja el completo 
desacuerdo con la afirmación y 10 denota un acuerdo total. A través de esta visualización, 
se busca proporcionar una comprensión holística y accesible de las percepciones y 
actitudes de los estudiantes hacia la sostenibilidad universitaria.

Para un adecuado análisis e interpretación de los datos resultantes, se elaboró un 
diccionario descriptivo, partiendo de los ítems que representan cada bloque. Finalmente, 
se utilizará la estadística descriptiva y las frecuencias de los datos, para organizar y 
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Tabla 2. Distribución de los ítems del formulario. Fuente: elaboración propia

3. Conclusiones

El presente proyecto académico desarrollado en colaboración con la Universidad de La 
Rioja, España, tiene una relevancia estratégica para la región. El diagnóstico universitario 
sobre el grado de conocimiento en temas de sostenibilidad, el desarrollo de prácticas 
sostenibles y la identificación de competencias necesarias para abordar proyectos 
sostenibles, sentará las bases para una transformación real y sostenible en el ámbito 
académico. Al reconocer las fortalezas y áreas de mejora, se podrán impulsar políticas 
y estrategias para fomentar la sostenibilidad en la educación superior, para involucrar 
a toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones.

Los resultados esperados de la presente investigación son los siguientes: la obtención 
de un diagnóstico de conocimiento en sostenibilidad: se espera obtener un panorama 
detallado sobre el nivel de conocimiento que posee la comunidad universitaria en temas de 
sostenibilidad, para identificar fortalezas y áreas de mejora en relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La identificación de prácticas sostenibles: Se espera identificar las prácticas sostenibles 
que se llevan a cabo en la mencionada institución, destacando aquellas que hayan tenido 
un mayor impacto positivo en la promoción del desarrollo sostenible.

La identificación de competencias para proyectos sostenibles: Se espera identificar las 
competencias necesarias para abordar proyectos sostenibles en el ámbito universitario, 
para proporcionar una base sólida para la formación de académicos y estudiantes en 
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La contribución al fortalecimiento de la coordinación entre universidades: Se espera 
que este proyecto facilite una mayor coordinación entre las universidades participantes, 
para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que impulsen la 
sostenibilidad en la región.

La generación de una ruta de acción participativa: Se espera que el proyecto genere una 
ruta de acción participativa, donde académicos y estudiantes se involucren activamente 
en la implementación de prácticas sostenibles y proyectos alineados con los ODS, así 
fomentar el compromiso y la colaboración en la comunidad universitaria.

La contribución al desarrollo sostenible: Se espera que las acciones emprendidas en el 
marco de este proyecto contribuyan de manera significativa al desarrollo sostenible en 
la región, para promover el cuidado del medio ambiente, la equidad social y el bienestar 
económico.

El impacto en la comunidad universitaria: Se espera que la sensibilización y formación en 
sostenibilidad tengan un impacto positivo en la comunidad universitaria, para generar 
una conciencia más profunda sobre la importancia de la sostenibilidad en todas las áreas 
del conocimiento.

El fomento de la integración de los ODS en la educación: Se espera que este proyecto 
contribuya a la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de 
estudio y programas educativos de las universidades participantes, para preparar a los 
estudiantes para enfrentar los desafíos globales actuales.

El diseño de un modelo de referencia para otras instituciones: Se espera que los resultados 
y la experiencia adquirida a través de este proyecto sirvan como un modelo de referencia 
para otras instituciones educativas interesadas en promover la sostenibilidad en sus 
actividades y en la formación de sus estudiantes.

La contribución al logro de los ODS: Se espera que las soluciones y proyectos identificados 
en el marco de este proyecto tengan un impacto en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel local y contribuyan a los esfuerzos globales para alcanzar 
la Agenda 2030.

Estas conclusiones esperadas reflejan el potencial significativo que tiene la etapa inicial 
de esta investigación que contribuye al fomento de la sostenibilidad universitaria en la 
institución, con el fin de generar cambios positivos en la comunidad universitaria y en la 
sociedad en general, alineados con los principios de desarrollo sostenible y los objetivos 
establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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Responsabilidad social universitaria: estrategia para una cultura 
sustentable e impulso de la Agenda 2030 en una institución universitaria

University Social Responsibility: Strategy for a Sustainable Culture and Promotion 
of the 2030 Agenda in University Institutions

José Enrique Hernández de la Cruz1 y Sandra Juárez Solís2

Resumen
Esta investigación tiene como propósito analizar de manera objetiva la responsabilidad 
social universitaria (RSU) como parte estratégica para el fomento de una cultura 
sustentable en una institución educativa de nivel superior en México para el impulso de 
la Agenda 2030. Como parte de esta investigación se aplicó una metodología cualitativa 
con un tamaño de muestra de 10 profesores y administrativos, así como 50 estudiantes 
de una institución universitaria, aplicando como instrumento de estudio una serie de 
preguntas estructuradas para la aplicación técnica de una entrevista. Como resultado se 
identificó, dentro de esta investigación, que la responsabilidad social universitaria utiliza 
ampliamente políticas y prácticas que fomentan una cultura sustentable que impulsa 
los objetivos planteados en la Agenda 2030. En conclusión, se pudo analizar de manera 
concreta que el manejo de estrategias como la RSU plantea una visión objetiva en el 
fomento de cultura sustentable por parte de docentes, administrativos y estudiantes 
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Abstract
The purpose of this research is to objectively analyze the application of university social 
responsibility as a strategic part for the promotion of a sustainable culture in a higher 
education institution in Mexico for the promotion of the 2030 Agenda. As part of this 
research, a qualitative methodology is applied with a sample size of 10 professors and 
administrative staff and 50 students in a university institution, applying as a study 
instrument a series of structured questions for the technical application of an interview. 
As results, it was identified within this research that the university social responsibility 
widely uses policies and practices that lead to a sustainable culture that completely 
leads to the promotion of the objectives set out in the 2030 Agenda. In conclusion, it was 
possible to analyze concretely that the management of strategies such as the USR poses 
an objective vision in the promotion of sustainable culture by teachers, administrators, 
and students in university institutions in Tabasco.

Keywords: USR, Agenda 2030, sustainable culture, SR.

1. Introducción

Esta investigación permitirá conocer de forma teórica y práctica cómo se lleva a cabo la 
implementación de la responsabilidad social universitaria, así como en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 que, como bien se sabe, va de la mano del fomento de un desarrollo 
sustentable, sobre todo en la formación estudiantil. 

De tal manera que, a partir de la difusión de la Agenda 2030, muchas organizaciones 
implementaron de manera estratégica informes en la práctica de la responsabilidad 
social, como en su caso las instituciones educativas de nivel superior, donde empezaron 
a emplear de manera sólida la responsabilidad social universitaria, que es sin duda una 
forma de crear una cultura sustentable e impulsar la Agenda 2030 dentro de la enseñanza 
y práctica en la formación profesional de estudiantes. 

Sin embargo, se ha considerado la responsabilidad social como un tema debatible en los 
últimos años, debido a que se considera como una práctica voluntaria por parte de las 
organizaciones públicas y privadas, y esto propicia que muchas organizaciones vean este 
tema sólo como una forma de generar valor a su imagen, sin impactar verdaderamente 
en un desarrollo sustentable; a su vez, esto resulta en poca cultura sustentable dentro 
de la sociedad. 

Es importante comprender la conceptualización de la responsabilidad social empresarial 
o simplemente responsabilidad social, de forma que permita conocer cómo incide en la 
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conceptualización y comprensión de la responsabilidad social universitaria y, a su vez, 
cómo influye en la cultura universitaria y cómo se ve impulsado en la enseñanza de los 
objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) centrados en la Agenda 2030.

En las postrimerías del siglo XX es posible ubicar el surgimiento del paradigma de la RS en 
las universidades mexicanas, tal como se concibe hoy. Gracias a su autonomía, a estas les 
resulta menos complicado asumir ciertos compromisos y condiciones naturales frente 
al mencionado modelo (Ibarra Uribe et al., p. 8, 2020).

2. La responsabilidad social y su evolución

En las dos últimas décadas del siglo XX, se comenzó a debatir más ampliamente el término 
responsabilidad social corporativa y en diferentes ámbitos académicos y empresariales es 
aceptado cada vez más. En un sentido más general, la responsabilidad social corporativa 
puede describirse como la responsabilidad que la empresa tiene o asume frente a la 
sociedad en general. Otro concepto que ha ganado una amplia aceptación es el de 
sostenibilidad, el cual surgió de la creciente preocupación mundial sobre el ambiente 
(Correa Jarami, p. 89, 2007).

Algo importante que hay que destacar sobre Correa Jarami es la evolución que ha tenido el 
concepto de responsabilidad social, ya que este autor describe cinco fases que propiciaron 
la armonización conceptual de la responsabilidad social.

La evaluación y estudio indican un crecimiento constante en el número de empresas 
que adoptan prácticas de gestión empresarial socialmente responsable, y la evidencia 
concreta ilustra los impactos positivos que estas iniciativas generan en la sociedad (Pérez 
Sánchez, p. 69, 2019).

Es por ello que la responsabilidad social es considerada un requisito indispensable para 
mantener una posición estratégica en el mundo competitivo empresarial; así mismo, 
involucrarse en las políticas de RS es una opción meramente regulatoria que ha pasado 
a ser un requisito indispensable de los directivos hacia los stakeholders; así mismo, 
comprende un control establecido de gestión empresarial, debido a los compromisos 
asumidos en el despliegue de sus actividades, conciliando sus principios éticos con base 
en la democracia, apoyando directamente a la comunidad interna y externa; por tanto, 
busca la excelencia al interior de la empresa (Carreño-Godoy et al., p. 456, 2020).

Sin embargo, Carreño-Godoy (Cardona, 2017) retoma la responsabilidad social como 
parte fundamental a partir del desarrollo regulatorio de propuestas o actividades 
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que propician la mejora de la imagen interna de una organización; así como la base del 
cooperativismo institucional para conciliar sus principios en la democracia.

La responsabilidad social en los últimos tiempos ha marcado un margen significativo 
dentro de las organizaciones, esto debido al mecanismo de contribución de las partes 
interesadas –o stakeholders– (Ilustración 1) que son las encargadas de generar el cambio 
dentro de la sociedad.

La responsabilidad social va más allá de ser una forma de buscar el interés de los 
stakeholders, ya que esto ha sido un tema que ha repercutido desde lo ambiental hasta 
lo social, esto debido a que la evolución del propio concepto de RS se ha definido como 
la incorporación social en la distinción del desarrollo estratégico de las organizaciones 
a partir de la evaluación del desempeño social (Riojas Duarte, p. 20, 2023).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enfatizado el concepto de 
responsabilidad social como un acto de voluntariedad por parte de las instituciones 
públicas y privadas para el bien social, económico y, sobre todo, ambiental. Del mismo 
modo, la ONU recalca que la RS o RSC es un acto de transparencia de todas las instituciones 
que generen o apliquen la RS. Para llevar a cabo estas acciones de RS, la ONU propuso en 

Figura 1. Stakeholders o partes interesadas

Elaboración propia
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2005, en el Pacto Mundial, 10 principios basados en 4 factores (Tabla 1) que conllevan a 
las empresas a la práctica de esta (Organización de las Naciones Unidas, s.f.).

“La responsabilidad puede ser definida como una construcción sociocognitiva de la 
esfera de los negocios y de la sociedad a través de un proceso de un proceso complejo de 
encuadre recíproco de identidades, sistemas de valores y cuestiones sociales” (Raufflet 
et al., p. 38, 2012).

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, 
el entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión 
en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir 
más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las 
empresas. 

La aplicación de normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito 
social, por ejemplo, en materia de formación, condiciones laborales o relaciones entre la 
dirección y los trabajadores, puede tener también un impacto directo en la productividad. 
Abre una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento 
de la competitividad (Comisión de las Comunidades Europeas, p. 6, 2001).

La responsabilidad social es una práctica que repercute en las acciones de las 
organizaciones, esto debido a la implementación de los principios de uso responsable 
en cuatro factores importantes.

García Muñoz-Aparicio y Pérez-Sánchez (Alva, 2019) describen que un factor 
importante es la educación ambiental, que es parte de la responsabilidad social, la cual 
comprende considerar todos los elementos del medio ambiente y sus relaciones, así 
como la adquisición de comportamientos indispensables para enfrentar los problemas 

Tabla 1. Principios de responsabilidad social

Nota: Organización de las Naciones Unidas (s.f.)

Responsabilidad social universitaria: estrategia para una cultura sustentable



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

56

relacionados con el medio ambiente y con la idea de que el desarrollo sustentable respalde 
los requerimientos de las futuras generaciones.

Un dato importante dentro del estudio y la práctica de la responsabilidad social se da en 
un caso donde, en un 30% de ejecutivos considera que la actitud pública es un factor que 
interviene en la práctica y uso de la RS; si bien es cierto que parte de esta voluntariedad 
se da con ayuda de la sociedad, se puede determinar que el definir la RS sigue siendo un 
tema debatible, dado que 30 % de la sociedad tiene una expectativa de falta de confianza 
por parte de las entidades privadas (Chirinos Chirinos et al., p., 34, 2014).

Hay que destacar que, dentro de la RS, a nivel mundial se han creado diversas 
organizaciones que desarrollan estrategias o normas que regulan la implementación 
de la esta práctica de interés social en instituciones, entre ellas:

•  El distintivo ESR, un sistema elaborado por el Centro Mexicano para la Filantropía; 
este sistema permite medir y hacer una comparacion para el desarrollo de las buenas 
prácticas de la responsabilidad social y entendimiento de la sostenibilidad en las 
organizaciones en America Latina a través del funcionamiento de indicadores de 
impacto ambiental, social y de gobernanza en las empresas (ASG) (CEMEFI, 2002).

• Una de las normas regulatorias más importantes a nivel mundial es la norma de 
aseguramiento (AA1000) que como tal permite la transparecia de las organizaciones 
e insituciones en cumplimiento del bien social a traves de la adjudicacion de informes 
de responsabilidad social (Pulido, 2009).

• Otra norma o guía muy imprtamte que Pulido (2009) recalca es la norma ISO 26000, 
esto debido a que sirve como un intrsumento que permite guiar a las empresas para 
instuir en la RS.

3. ¿Qué es la responsabilidad social universitaria (RSU)?

Hablar de la responsabilidad social universitaria en su amplio contexto es importante 
debido a que su conceptualización se ha tornado de manera difícil, esto debido  a las 
condiciones que el Estado ha desarrollado en la educación superior en México y esto a 
su vez orilla a tomar decisiones que representan verdaderos dilemas; cuando no se han 
visto involucradas en procesos que enrarecen la misión de estas instituciones y ponen 
en entredicho la confianza y la esperanza que la sociedad ha depositado en ellas (Ibarra 
Uribe et al., p. 2, 2020).

La responsabilidad social universitaria se ha constituido en una herramienta que sirve 
para el cumplimiento de fines o intereses públicos a través de diversas acciones que 
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representan estrategias de actuación que coadyuvan a los fines del Estado, donde la 
participación de las universidades tiene una especial relevancia, al punto que se ha 
incorporado como una actividad que debe ser incluida de manera obligatoria como parte 
del quehacer de educación (Villegas Vega & Cairampoma Arroyo, p. 525, 2021).

La responsabilidad social universitaria se ha enfatizado en la implementación de 
generar un impacto hacia una cultura sustentable en la enseñanza de programas que 
fomenten la sostenibilidad; sin embargo, se subraya que la RSU está enfocada en llevar 
la responsabilidad social de forma más educativa y cognitiva que a como lo hacen 
normalmente las organizaciones que acentúan la RS de manera interna y externa, como 
se muestra en la Ilustración 2 (Vallaeys, p. 107, 2014).

Dado a lo anterior, es posible afirmar que la RSU es un acto estratégico con obligatoriedad 
de la práctica responsable y sostenible de las universidades para la enseñanza y 
reforzamiento de una cultura sustentable.

Durante la ejecución del aprendizaje e implementación de la RSU se consideran diferentes 
componentes que actúan para llegar a cumplir con exactitud el objetivo de desarrollar 

Figura 2. Eje de la aplicación de la RS entre una organización e institución universitaria

Fuente: Vallaeys (p. 107, 2014)

una cultura sustentable dentro de las instituciones educativas; estos componentes son:

• Conocimientos y valores éticos sostenibles.
• Cualidades de alta importancia del individuo.
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• Alto conocimiento de los términos de RS con la sostenibilidad en los procesos de las 
áreas culturales, ambientales y socioeconómicas. 

El análisis de la responsabilidad social universitaria entra en conceso de retos 
conceptuales con variadas aristas de análisis que se muestran desde la compresión de 
la responsabilidad social universitaria en relación con los presupuestos sociales; esto 
a su vez implica un exhaustivo análisis de este proceso con una visión más particular en 
las dimensiones profesional-social y los impactos que generan sus procesos sustantivos 
(Garbizo Flores et al., p. 158, 2020).

Debe existir un mayor énfasis de la RSU en las insituciones educativas tomando en cuenta 
las ventajas que estas conllevarían en su implementacion. Las universidades, públicas 
y privadas, deben asumir un enfoque de RSU que supere los resultados perversos del 
modelo de desarrollo económico imperante y que le proporcionen a la calidad de la 
educación superior un sello más allá de la competitividad (López-Noriega et al., p. 103,  
2015).

La responsabilidad social universitaria surge en el siglo XIX como búsqueda del beneficio 
de la comunidad tal como las organizaciones y la propia RS lo dictaminan; sin embargo, esta 
surge en beneficio de las universidades en el presente siglo, pero enfatizando actividades 
de beneficencia para la fuerza obrera de la época (La Cruz-Arango et al., p. 3, 2022).

Es importante reconsiderar que la RSU debe involucrarse en contribuir al mejoramiento 
de términos institucionales mendiante diferentes componentes que tienen el objetivo 
de promover una relación de mutuo beneficio entre la universidad y la sociedad; 
todo mediante las actividades de formación, investigación, extensión y organización, 
orientadas a lograr un vínculo entre la universidad y su entorno (Morante Ríos, p. 115, 
2022).

Sin embargo, la RSU debe comprender lo anterior como un precepto en formación que 
permitirá entender la responsabilidad social universitaria, la cual deberá trascender a 
otras organizaciones y empresas, incluyendo a las mismas instituciones universitarias.

Lo anterior, para ir resaltando en la reflexión integral y relevante de su misión en aspectos 
tales como la formación, investigación y participación en el desarrollo económico, social 
y ambiental de la sociedad (Figura 3).
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Figura 3. Interacción y reciprocidad de la responsabilidad social universitaria con un 
contexto sustentable

Fuente: (García Amado y Martínez Rocha, p.317, 2023)

4. La relevancia de la Agenda 2030 en la aplicación de la RSU

Al entrar a este punto es considerable conocer qué es la Agenda 2030: son objetivos de 
desarrollo sostenible que permiten el impulso de la mejora sustentable a nivel mundial. 
Todo esto, a partir de los 17 ODS que ya se han mencionado. En una definición puntual, 
esta Agenda 2030 se ha definido como “Un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tienen la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso de la justicia” (Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas, 
2015).

Como se viene acentuando, la Agenda 2030 juega un rol importante dentro de la RS 
y RSU, si bien la responsabilidad social (RS), arraigada en principios fundamentales 
para el bienestar social, converge de manera intrínseca con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (Tabla 2), esta convergencia proporciona un marco 
sólido y coherente que permite identificar con claridad cómo la RS como enfoque integral, 
se relaciona y contribuye de manera significativa a la consecución de los ODS. 

En esta sinergia, se establece un poderoso motor para abordar los desafíos globales, 
impulsando el cambio positivo en áreas cruciales; desde la educación de calidad hasta 
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la erradicación de la pobreza, y forjando un camino hacia un mundo más sostenible y 
equitativo.

La intersección entre la Agenda 2030 y la RSU se manifiesta en el hecho de que varios ODS 
de la Agenda 2030 encuentran eco y aplicabilidad en el contexto universitario; a saber: 
la educación de calidad (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la 
acción por el clima (ODS 13), la promoción de la paz, la justicia y las instituciones sólidas 
(ODS 16), industria, innovación e infraestructura, (ODS 9), ciudades y comunidades 

Tabla 2. Convergencia de los principios de la RS y la Agenda 2030

Nota.  Elaboración propia

sostenibles (ODS 11), alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) (Figura 4).

El fomento de una cultura sustentable en la universidad implica la integración de estos 
ODS en la misión, visión y prácticas cotidianas de la institución. Esto incluye no solo la 
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incorporación de contenidos relacionados con los ODS en la currícula académica, sino 
también la promoción de la participación de la comunidad universitaria en proyectos y 
actividades que contribuyan al logro de estos objetivos. Además, la medición y evaluación 
de los avances hacia el cumplimiento de la RSU Y estos ODS dentro de la institución son 
esenciales para mantener un enfoque transparente y responsable.

De forma que estos ODS entran, en participación de la RSU, en el mejoramiento de 
promoción en la calidad de la educación dando acceso a oportunidades educativas 
para todos. Las universidades que practican la RSU a menudo trabajan en iniciativas de 
educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto ha generado contribuir al crecimiento 
económico sostenible al preparar a los estudiantes para el mercado laboral, fomentar la 
investigación y la innovación, así como promover de manera satisfactoria la colaboración 
con empresas y la comunidad local. 

Es importante destacar que la RSU no se limita a estos ODS específicos y puede abordar 
una variedad de cuestiones sociales, económicas y ambientales. Las universidades 
que practican la RSU pueden contribuir a múltiples ODS a través de sus esfuerzos en 
investigación, enseñanza, extensión y colaboración con la comunidad. La RSU es un 
enfoque integral que busca la sostenibilidad en todos los aspectos de la educación 

Figura 4. ODS relacionados con la RSU

Nota. Elaboración propia

superior. 
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Es por ello que se necesita transformar los modelos de investigación académica y convocar 
a todos los sectores involucrados para tener un cambio productivo. Es importante que 
estos cambios busquen la atracción de las instituciones universitarias para el fomento de 
la RSU, ya sea públicas o privadas, para poder generar una cultura sostenible y dispuesta 
a conducir o apoyar la responsabilidad social  (Moreno Elizalde et al., p. 85, 2022).

5. La RSU en una institución universitaria

En el marco educativo, la aplicación de la RSU dentro de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco ha sido fundamental para el desarrollo de una cultura sostenible; sobre todo 
en el impulso de la Agenda 2030, como principal objetivo. Es importante recalcar que 
fomentar este tipo de estrategias o prácticas genera el mejoramiento de la calidad de la 
institución dentro de la sociedad.

A lo largo de los años se han venido fomentando estrategias como informes o actividades 
que incitan al desarrollo y mejoramiento sostenible de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, pero esto ha llevado a generar un alcance lento al fomentar una cultura 
sostenible en estudiantes y personal de la institución y un mejoramiento en el desarrollo 
a los objetivos de desarrollos sostenible que va de la mano con fomentar de manera 
precisa la RSU.

Dentro de este parámetro, las instituciones universitarias deben adoptar un papel 
de liderazgo en la sociedad e innovar continuamente, enfocándose en apoyar a las 
comunidades para lograr un crecimiento sostenible; esto, sin embargo, adoptando 
estrategias más eficientes que permitan a las instituciones tener mejor calidad en términos 
de contribuir a una mejor sociedad y generar una cultura sostenible en la sociedad interna 
de las instituciones universitarias, con el propósito de formar profesionales, con el énfasis 
de crear experiencias exitosas de desarrollo social (García Amado y Martínez Rocha, p. 
312, 2023).

6. Desafíos 

Como parte de la investigación acerca de la RSU, se ha visto que con el paso del tiempo 
se han presentado grandes dificultades al implementar con mayor rigor la RSU y 
contemplar las buenas prácticas y cultura sostenible dentro de la sociedad estudiantil 
y administrativa. Se denotó que, en la mayor parte de esta comunidad institucional, 
destaca la poca promoción de la responsabilidad social universitaria, así como falta de 
atención al alumnado y, a raíz de eso, se comprende poca participación de estas, algo 
que se destaca es que a pesar de los esfuerzos que se hacen para fomentar esta cultura 
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responsable, la mayor parte conoce los objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de no 
promocionarse la RSU dentro de la institución.

7. Metodología
Esta metodología cualitativa se implementó con el propósito de obtener una comprensión 
en profundidad de las perspectivas de profesores y personal administrativo dentro de 
la institución universitaria en relación con el tema de investigación. Las entrevistas 
proporcionarán una riqueza de datos cualitativos que permitirán explorar a fondo las 
experiencias y opiniones de los participantes en este contexto específico.

La población de interés para esta investigación consiste en profesores y comunidad 
estudiantil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Dado el enfoque cualitativo 
de este estudio y con el propósito de obtener una comprensión en profundidad de las 
perspectivas individuales, se seleccionó una muestra intencional de 10 participantes de 
la población. La elección de este tamaño de muestra se basa en la saturación de datos; es 
decir, se consideran suficiente para alcanzar una compresión detallada de las experiencias 
relacionadas con la implementación de la RSU.

El instrumento utilizado en esta investigación está integrado por una serie de preguntas 
estructuradas diseñadas para guiar la realización de entrevistas en profundidad con 
los participantes. Estas preguntas estructuradas se han desarrollado con el objetivo de 
explorar las percepciones y experiencias de los profesores y el personal administrativo 
en relación con la RSU y el fomento de una cultura sustentable. De forma que esta 
investigación es exploratoria e inductiva.

Para poder llevar a cabo la investigación, como parte del instrumento aplicado se 
retomaron 8 preguntas, las cuales permitirán identificar de forma precisa la aplicación 
de la responsabilidad social universitaria dentro de una institución y los desafíos a los 
que se enfrenta a la hora de su aplicación; asimismo, estas preguntas identificarán el 
conocimiento que la comunidad universitaria tiene en el ámbito sostenible y de las 
estrategias que se aplican en la RSU:

• ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la universidad en términos 
de responsabilidad social?

• ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
• ¿Cómo crees que se puede fomentar una cultura más sostenible dentro de la 

comunidad estudiantil?
• ¿Qué iniciativas sugerirías para promover prácticas más sostenibles entre los 

estudiantes?
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• ¿Consideras que el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR) puede 
generar mayor impacto en responsabilidad social que los informes de sostenibilidad 
dentro de la institución?

• ¿Consideras que hay suficientes iniciativas para promover una cultura más sostenible 
en la universidad?

• ¿Cree que hay suficiente conciencia sobre la responsabilidad social universitaria 
(RSU) entre el personal académico y administrativo?

• ¿La universidad ha adoptado alguna vez las normas AA1000, ISO 26000 o el distintivo 
ESR?

8. Resultados

Como parte de los resultados de la investigación y de acuerdo con el análisis presentado, 
se dedujo que la comunidad universitaria considera que existe un déficit en la 
implementación de iniciativas en cuanto a la promoción de la cultura sostenible dentro 
de la universidad (Gráfico 1). 

Tomando en cuenta el énfasis de la comunidad estudiantil y del personal académico y 
administrativo, se ha considerado el distintivo ESR como una mejor forma de promocionar 
la RSU creando una mejor imagen responsable para toda la institución (Gráfico 2).

La mayoría de los participantes (administrativos, profesores y estudiantes) en la 
evaluación piensan que hay esfuerzos significativos y acciones en marcha para promover 
una cultura sostenible dentro de la institución. Esto sugiere un fuerte apoyo o percepción 
positiva hacia las iniciativas sostenibles que se están llevando a cabo. Tomando en cuenta 
el 4% en desacuerdo, a pesar de ser un pequeño porcentaje, este no considera que existan 

Gráfico 1. Consideración de 
iniciativas y promoción de una 
cultura institucional sostenible.

 Nota. Elaboración propia.
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iniciativas o promoción de una cultura sostenible institucional. Esto podría indicar que 
algunos participantes perciben que la institución no está haciendo lo suficiente en 
términos de sostenibilidad o que pueden no estar al tanto de las iniciativas existentes.

Sin embargo, la gran mayoría de las personas están a favor y consideran que se da la 
existencia de acciones sostenibles dentro de la institución, pero hay un pequeño 
porcentaje que no comparte esta opinión. Sería interesante explorar más a fondo las 
razones detrás de la percepción de ese 4% para comprender mejor sus puntos de vista y 
posiblemente identificar áreas de mejora en las iniciativas sostenibles de la institución. 
Dentro la aplicación del instrumento mencionado en la metodología, se consideró explicar 
aquellas estrategias usuales dentro de la RS y que podrían fortalecer la RSU. El gráfico 2 
muestra qué tipo de estrategias puede fortalecer e impulsar la RSU en una institución.

Se enfatiza que las organizaciones buscan destacarse no solo en el ámbito económico, 
sino también en su compromiso con la responsabilidad social. Este análisis se centra en 
una institución universitaria donde la mayoría de los encuestados considera que obtener 
el distintivo ESR (Empresas Socialmente Responsables) genera una mayor percepción 

Gráfico 2. Estrategias para el impulso de la RSU

NOTA. Elaboración propia

de impulsar y fortalecer la RSU.

9. Conclusión

Ciertamente, se puede concluir que la implementación de estrategias más efectivas, 
enfocadas en impulsar de manera más eficiente y clara la Responsabilidad Social 

Responsabilidad social universitaria: estrategia para una cultura sustentable



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

66

Universitaria (RSU) hacia una cultura sostenible y la Agenda 2030 es crucial en 
instituciones educativas de nivel superior, especialmente en aquellas que han obtenido 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR). La regulación asociada con 
el Distintivo ESR se posiciona como una estrategia viable para cualquier organización, 
teniendo en cuenta el contexto mexicano, donde ya existen 14 instituciones de nivel 
superior que han sido reconocidas con este sello que las distingue como socialmente 
responsables.

La implementación de estrategias implica diseñar y ejecutar con mayor impacto y 
coherencia la promoción de la RSU. Esto podría incluir la integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en las operaciones diarias, programas académicos y 
proyectos de investigación.

La adopción de estrategias más efectivas, el enfoque en una cultura sostenible y la 
implementación de regulaciones como las asociadas con el distintivo ESR se consolidan 
como elementos clave para fortalecer la responsabilidad social universitaria en 
instituciones de nivel superior, generando beneficios significativos tanto para la 
institución como para la sociedad en su conjunto.

Las estrategias más efectivas en el ámbito universitario emergen como un imperativo 
para promover de manera coherente y con un impacto significativo la responsabilidad 
social universitaria (RSU). Un enfoque integral que incluya la integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en las operaciones diarias, programas académicos y 
proyectos de investigación se presenta como una vía estratégica para consolidar el 
compromiso con la sostenibilidad.

Adoptar estrategias más efectivas no solo se limita a cumplir con regulaciones y 
estándares, como los asociados con el distintivo ESR, sino que va más allá, instando a 
las instituciones de nivel superior a abrazar una cultura sostenible arraigada en todas 
sus facetas. La integración de los ODS no solo enriquece la misión educativa, sino que 
también contribuye al bienestar social y ambiental, trascendiendo los límites del campus 
universitario.

El enfoque en una cultura sostenible, respaldado por la implementación de regulaciones 
y estándares de responsabilidad social, se erige como un binomio esencial para el 
fortalecimiento de la RSU en las instituciones de educación superior. Estos elementos 
no solo cumplen con las expectativas de la sociedad actual en cuanto a prácticas éticas y 
sostenibles, sino que también generan beneficios tangibles para la institución y la sociedad 
en su conjunto.

Responsabilidad social universitaria: estrategia para una cultura sustentable



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

67

El compromiso con la RSU no solo es una obligación ética, sino una oportunidad estratégica 
para las universidades, promoviendo la innovación, el liderazgo y la preparación de 
profesionales con una conciencia social profunda. Al consolidar estrategias efectivas, 
incorporar los ODS y mantener una cultura sostenible, las instituciones de nivel superior 
no solo se alinean con las demandas contemporáneas, sino que también se convierten 
en agentes activos en la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. Este 
compromiso trasciende las aulas y contribuye a la formación de ciudadanos responsables 
y comprometidos con el bienestar global. En última instancia, fortalecer la RSU en las 
universidades es un camino hacia la excelencia académica, la relevancia social y la 
contribución positiva a los desafíos globales que enfrentamos como sociedad.
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El rol de las universidades en el desarrollo sostenible. Caso ESPOL

The role of universities in sustainable development. ESPOL case

Jerry Moreira-Arboleda,1 Alfonsina Punin Valdivieso,2 María Aguayo 
Bowen3  y Denise Rodríguez4

Resumen
Las instituciones de educación superior juegan un papel clave en el desarrollo sostenible. 
La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador asume su rol a través de 
iniciativas enfocadas en tres áreas de trabajo: operacional, académica y comunidad. En 
el ámbito operacional, desarrolla planes para la implementación de prácticas sostenibles 
en temas de agua, energía y residuos en las operaciones diarias en el campus, que apuntan 
a la circularidad. En el ámbito académico, la universidad fomenta una visión crítica de la 
sostenibilidad entre docentes y estudiantes. En cuanto a la comunidad, la universidad 
promueve cambios sostenibles e inclusivos en las comunidades intervenidas mientras 
permite que los estudiantes desarrollen competencias en un entorno real. Este artículo 
presenta los resultados obtenidos de los últimos cinco años por parte de las acciones de 
sostenibilidad de la universidad denotando el compromiso con la creación de un futuro 
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más sostenible y equitativo para todos.
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El rol de las universidades en el desarrollo sostenible. Caso ESPOL

Abstract
Higher education institutions play a key role in sustainable development. The ESPOL 
(Escuela Superior Politécnica del Litoral) of Ecuador assumes its role through initiatives 
focused on three areas of work: operational, academic and community. At the operational 
level, it develops plans for the implementation of sustainable practices in water, energy 
and waste issues in daily operations on campus, which aim at circularity. In the academic 
field, the university fosters a critical vision of sustainability among teachers and 
students. Regarding the community, the university promotes sustainable and inclusive 
changes in the intervened communities while allowing students to develop skills in 
a real environment. This article presents the results obtained from the university’s 
sustainability actions over the last five years, denoting the commitment to creating a 
more sustainable and equitable future for all.

Keywords: sustainability, university, students, community

1. Introducción

La introducción de la cuádruple hélice representa una transformación significativa 
en la manera en que se concibe y practica la enseñanza y la investigación. El término 
“cuádruple hélice” ha emergido como un marco conceptual esencial para la transformación 
educativa y la preparación de individuos para un mundo en constante cambio (Etzkowitz & 
Leydesdorff, 2000). Este paradigma, que amplía la colaboración más allá de la triple hélice 
tradicional, involucra a academia, industria, gobierno y sociedad civil de manera sinérgica, 
reconociendo la importancia crucial de esta última en el desarrollo educativo (Carayannis 
& Rakhmatullin, 2014). Esta evolución es la respuesta a la necesidad de abordar desafíos 
complejos como la equidad educativa, la inclusión y la sostenibilidad (Padial et al., 2019). 
Alineándose con los principios fundamentales de la cuádruple hélice, la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL) ha adoptado una perspectiva transdisciplinaria que va más 
allá de los límites convencionales de las disciplinas académicas y propicia la aplicación 
práctica de teorías en contextos de aprendizaje del mundo real y contribuyendo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este artículo detalla y analiza los resultados obtenidos en los últimos cinco años por parte 
de las acciones de sostenibilidad de la ESPOL, resaltando su compromiso con la creación 
de un futuro más sostenible y equitativo para todos. A través de sus prácticas, políticas, 
proyectos e investigaciones, la ESPOL se posiciona como un referente de Ecuador en 
la integración transdisciplinaria, desempeñando un papel clave en la construcción de 
soluciones holísticas y en la consecución de metas ambiciosas en el ámbito del desarrollo 
sostenible.
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2. Desarrollo de la propuesta 

La ESPOL es una institución pública de educación superior, ubicada en Guayaquil, Ecuador. 
Surge en el año 1958 como respuesta a las demandas de educación científico-técnica y 
actualmente ofrece 32 carreras de grado en áreas como ciencia e ingeniería, educación 
comercial, salud, servicios, humanidades, arte y diseño; a la vez que ofrece 56 programas 
de posgrado que incluyen dos doctorados (ESPOL, 2023h, 2023j, 2023f). 

La ESPOL trabaja actualmente con cuatro modalidades de enseñanza para la impartición 
de clases, que incluyen: e-learning, híbrida, presencial y virtual emergente (ESPOL, 2023g) 
y cuenta con en tres campus: a) Campus Gustavo Galindo Velasco: ubicado  al noroeste 
de Guayaquil; se extiende sobre una superficie de aproximadamente 660 hectáreas, y 
comprende tanto las áreas correspondientes al Bosque protector La Prosperina como 
a un lago artificial que abarca 6.55 hectáreas, b) Campus Peñas: ubicado en el centro de 
Guayaquil donde funciona la Escuela de Negocios ESPAE y c) Campus CENAIM: conocido 
como Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas “Edgar Arellano”; se 
localiza en la provincia de Santa Elena. Posee una infraestructura funcional que ocupa 
una superficie de 15,000 m2, la cual está compuesta por laboratorios de análisis, salas 
de experimentación (ESPOL, 2020a).

En la ESPOL, el Programa de Sostenibilidad fue creado en 2018. En 2019 se designó la 
Comisión de Sostenibilidad, cuyo cometido abarca la aprobación de políticas y directrices 
para la implementación y consecución de los ODS en la institución. En el año 2022, se 
aprobó la Política de Sostenibilidad por resolución del Consejo Politécnico, la cual articula 
la visión de ESPOL y asigna responsabilidades específicas para cada función sustantiva en 
la gestión de la sostenibilidad. En dicho periodo, ESPOL declara que su accionar se centra 
en el cumplimiento de los ODS en los ámbitos académico, operativo y comunitario dentro 
de la institución. El Programa de Sostenibilidad colabora con estudiantes y profesores de 
todas las facultades en diversas iniciativas, tales como proyectos fin de grado, prácticas 
profesionales y comunitarias, proyectos de investigación, clubes estudiantiles, proyectos 
de graduación de posgrado, iniciativas Alumni, entre otras actividades afines (ESPOL, 
2022a). La ESPOL realiza contribuciones activas para abordar las dimensiones ambiental, 
económica y social en tres áreas de trabajo: operacional, académica y comunidad.

Nivel operacional: 

a) Energía y cambio climático
Desde el año 2017, la ESPOL ha integrado la cuantificación de emisiones de CO

2
, con el 

propósito de evaluar de manera cuantitativa sus emisiones anuales y reducir al máximo 
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su huella de carbono. A partir de 2018, el Centro de Energías Renovables y Alternativas 
(CERA) ha llevado a cabo investigaciones sobre la implementación de medidas de 
eficiencia energética en el campus Gustavo Galindo Velasco (Litardo et al., 2019). En 
2020, se realizó el modelamiento energético de ocho edificaciones principales para 
explorar diversas opciones y escenarios relacionados con el entorno climático (ESPOL, 
2023e). En los últimos años, las luminarias convencionales en el campus Gustavo Galindo 
Velasco han sido sustituidas por luminarias más eficientes, como las LED (ESPOL, 2023i). 
En 2018 se instaló una planta fotovoltaica de 50 kWh en el edificio del rectorado en el 
campus Gustavo Galindo Velasco, cuya energía es destinada al consumo de equipos 
de climatización. Asimismo, en el Bosque protector La Prosperina se implementaron 
cuatro estaciones fotovoltaicas con capacidad de 50 Wh que alimentan instalaciones 
de audio y video con fines de preservación de la flora y fauna endémicas. Además, se ha 
implementado un proyecto fotovoltaico en el mirador del bosque con una capacidad de 
200 Wh (ESPOL, 2023e).

Huella de carbono organizacional

La huella de carbono es un indicador que posibilita la cuantificación del impacto ambiental 
derivado de nuestras actividades en relación con el cambio climático. La metodología 
empleada para calcular la huella de carbono del campus se fundamenta en la norma 
internacional ISO 14064 y el Protocolo de gases de efecto invernadero, diseñado por el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Instituto de Recursos 
Mundiales. En 2022, las emisiones de gases de efecto invernadero en el campus Gustavo 
Galindo Velasco alcanzaron la cifra de 4,141.94 toneladas de CO

2
 equivalente, mientras 

que el campus Peñas y el campus CENAIM reportaron 165.63 y 258.8 toneladas de CO
2 

equivalente, respectivamente.

Con el propósito de atenuar las emisiones vinculadas a sus operaciones diarias, ESPOL: 
a) se une al programa Ecuador Carbono Cero liderado por el Ministerio ecuatoriano de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica, b) participa activamente en el clúster de cambio 
climático -3C, y c) se integra a la Red de Universidades Cero Emisiones (ESPOL, 2023e).

b) Agua
En el campus Gustavo Galindo, la ESPOL ha implementado la creación de dos lagos 
artificiales que han adquirido el estatus de sistemas ecológicos adyacentes al Bosque 
protector La Prosperina, ubicado en el mismo campus. El lago 1, con una superficie de 
6.55 hectáreas y una capacidad de aproximadamente 500,000 m³, recoge agua de lluvia 
y escorrentías durante la temporada invernal. Esta agua, como parte de la estrategia 
de reutilización, se usa para el riego de áreas verdes durante el resto del año. Se estima 
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que se emplean anualmente 40,000 m³ de agua del lago 1 para el riego de áreas verdes. 
Asimismo, el agua del lago 2 se utiliza para el riego de áreas verdes en su zona respectiva 
(ESPOL, 2023i). Adicionalmente, en todo el campus se han instalado dispensadores de 
agua, con los que se evita la utilización de más de 2 millones botellas plásticas de agua 
(ESPOL, 2023b).

c) Residuos
En el año 2019 se produjeron 284 toneladas de residuos, lo que equivale a una tasa de 
0.041 kg de residuos diarios por persona en el campus. Una de las prácticas implementadas 
en el campus Gustavo Galindo para aprovechar los residuos es la ejecución de procesos de 
compostaje a través del programa de revalorización de residuos orgánicos, los cuales son 
generados por los restaurantes que operan en el campus y se transforman en composta 
(ESPOL, 2023m).

d) Bosque protector La Prosperina
Dentro del Bosque protector La Prosperina, han sido ejecutados diversos proyectos 
que destacan por su enfoque tecnológico e innovador. Estos proyectos incluyen el 
establecimiento y operación de una red de sensores acústicos, basada en sistemas 
embebidos, con el propósito de fortalecer las actividades turísticas, el mantenimiento 
y la investigación en el bosque, la promoción del ciclismo responsable en el Bosque 
protector La Prosperina mediante la implementación de un plan de mejora específico 
para esta actividad, acompañado de una campaña de sensibilización (Bosque protector 
Prosperina ESPOL, 2019b), el desarrollo de una aplicación multimedia dedicada al Bosque 
protector La Prosperina, con el objetivo de integrar estas herramientas tecnológicas en los 
procesos educativos de las escuelas participantes, especialmente en temas relacionados 
con la educación ambiental (Bosque protector Prosperina ESPOL, 2019a), entre otras 
actividades.

e) Transporte
BICIESPOL, un proyecto de movilidad eco-amigable implementado en el campus que 
fue inaugurado en febrero de 2016. Este innovador sistema cuenta con 139 bicicletas 
distribuidas en dos estaciones de parqueo, con capacidad para albergar 162 unidades, 
cada una diseñada para recorrer distancias de hasta 2 km. Durante 2018 se efectuaron 
40,230 préstamos de bicicletas, que equivalen a un total de 80,640 km recorridos. Al 
considerar que cada kilómetro en bicicleta emite 0.021 kg de CO

2
, se generaron 1,693.44 

kg de CO
2
; lo que contrasta significativamente con los 20,885.76 kg de CO

2
 que se habrían 

emitido si estos trayectos se hubieran realizado en automóvil. En 2019 el número de 
préstamos de bicicletas ascendió a 43,715 mientras que, en 2022, se estiman 55,500 

El rol de las universidades en el desarrollo sostenible. Caso ESPOL



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

76

préstamos de bicicletas (ESPOL, 2023i). Esta estrategia denota el compromiso de la 
ESPOL en la reducción de emisión de CO

2 
en el campus.

Los esfuerzos realizados por alcanzar un campus sostenible en ESPOL se reflejan en 
reconocimientos de agentes externos como: UI GreenMetric World University Ranking 
es un índice global que evalúa y clasifica a las instituciones de educación superior con base 
en sus prácticas y políticas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente. En los 
años 2020, 2021 y 2022, ESPOL ha alcanzado la posición líder entre las universidades 
ecuatorianas en este ranking. En 2022, ESPOL se ha posicionado entre las 24 principales 
universidades de América Latina, según este índice, destacándose por los esfuerzos 
conjuntos de la institución en abordar temas relacionados con la sostenibilidad (ESPOL, 
2020a, 2021a, 2022b). En la evaluación del Impact Ranking-Times Higher Education, 
ESPOL se destaca como la universidad número uno en Ecuador y se sitúa en el rango 
301-400 a nivel global, considerando 1591 universidades de los cinco continentes. Este 
reconocimiento se fundamenta en los impactos sociales, económicos y ambientales, 
alineados con los ODS de las Naciones Unidas (ESPOL, 2022b). 

Nivel académico:

En el ámbito académico de nivel de grado, se imparte de manera integral y transversal 
la asignatura Ciencias de la Sostenibilidad a todos los estudiantes matriculados en la 
institución. Desde su inclusión en la malla curricular, 3,982 estudiantes han cursado esta 
materia. Este enfoque se lleva a cabo mediante la comprensión profunda y holística de los 
desafíos ambientales, económicos y sociales, con el propósito de fomentar el desarrollo 
de competencias que se encuentren estratégicamente alineadas con los ODS.

Desde 2018 en la ESPOL se han desarrollado un total aproximado de 6,444 proyectos 
de grado alineados a los ODS (ESPOL, 2023k). En la Ilustración 1, se puede observar la 
diversidad temática de estos proyectos, destacando su contribución estratégica para 
abordar los 17 ODS. Si bien esta iniciativa ha abordado una amplia gama de ODS, se 
observa un énfasis particular en los ODS 8 y 9. El ODS 8, centrado en el trabajo decente 
y el crecimiento económico, refleja el compromiso de la ESPOL con la generación de 
oportunidades laborales sostenibles. De manera complementaria, el ODS 9, que se enfoca 
en la industria, la innovación y la infraestructura, subraya la dedicación de la institución 
a impulsar el progreso tecnológico y la infraestructura resiliente.

En referencia a los programas de posgrado de los que la ESPOL dispone, se presentan 
diversas maestrías especializadas que abordan específicamente temáticas vinculadas a la 
sostenibilidad. Estas maestrías reflejan el compromiso de la ESPOL en ofrecer programas 
de posgrado especializados que aborden de manera integral los desafíos contemporáneos 
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Ilustración 1: Contribución a los ODS de los proyectos integradores por año académico

El rol de las universidades en el desarrollo sostenible. Caso ESPOL

Fuente: Adaptado de ESPOL  (2023k)

en el ámbito de la sostenibilidad, proporcionando a los profesionales las herramientas y 
conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo sostenible en diversas disciplinas 
(ESPOL, 2023a, 2023j).

A lo largo de su trayectoria institucional, la ESPOL ha emprendido una destacada 
labor investigativa que se ha traducido en un corpus significativo de aproximadamente 
1,495 publicaciones científicas. La Ilustración 2 ofrece una perspectiva visual de la 
amplitud y diversidad temática de las investigaciones realizadas por la institución. La 
ESPOL ha dedicado recursos y esfuerzos a comprender y mejorar la salud y el bienestar, 
contribuyendo así al logro de metas específicas dentro del ODS 3. Destaca el artículo 
científico más citado, titulado “Indirect effects of COVID-19 on the environment” 
elaborado por Zambrano-Monserrate et al. (2020). La institución ha liderado 
investigaciones fundamentales en el ámbito de la energía, y se ha enfocado en encontrar 
soluciones asequibles y sostenibles que impulsen la eficiencia energética y minimicen 
el impacto ambiental, en plena alineación con los objetivos del ODS 7. Cabe resaltar 
otro de los artículos científicos más citados, titulado “Environmental impacts, life cycle 
assessment and potential improvement measures for cement production: A literature 
review” elaborado por Salas et al. (2016).
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Ilustración 2: Publicaciones científicas de ESPOL sobre ODS

Fuente: Adaptado de ESPOL (2023l)

Nivel comunidad:

El  Reglamento de Régimen Académico de la Ley de Educación Superior establece 
la ejecución de programas de vinculación que generen intervenciones efectivas, 
contribuyendo al desarrollo de competencias específicas de los estudiantes y facilitando 
la conexión entre la academia y la innovación social en las comunidades (CES, 2020). 
Los programas de vinculación de ESPOL se ejecutan a través de la colaboración entre 
grupos multidisciplinarios compuestos por profesores y estudiantes. Estos equipos 
aportan soluciones innovadoras basadas en sus respectivas áreas de especialización, 
alineándose estratégicamente con los ODS. El propósito fundamental de estos esfuerzos 
es elevar la calidad de vida de segmentos de la población que enfrentan vulnerabilidades 
y representan minorías en la sociedad (Decanato de Vinculación-ESPOL, 2023b; ESPOL, 
2023n).  

Estos programas institucionales poseen una estructura que permite la inclusión 
de proyectos de servicio comunitario, proyectos de graduación, trabajos áulicos y 
voluntariado. En este contexto, el Decanato de Vinculación desempeña un papel 
fundamental al establecer conexiones entre la ESPOL y la ciudadanía (Decanato de 
Vinculación-ESPOL, 2023c). En la Tabla 1 se presenta una visión de los programas 
de vinculación ejecutados por ESPOL de 2018 a 2022 resumiendo los resultados de 
209 proyectos en los que participaron 8,696 estudiantes de grado. El número total de 
beneficiarios/atenciones brindadas a través de los programas de vinculación alcanza los 
87,582. La Ilustración 3 muestra el grado de satisfacción de los beneficiarios directos 
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de los proyectos de vinculación de ESPOL, evidenciando una alta aceptación por parte 

Ilustración 3: Grado de satisfacción de los beneficiarios directos

Fuente: Adaptado de ESPOL (2019, 2020b, 2021b, 2022c)

El rol de las universidades en el desarrollo sostenible. Caso ESPOL

de las comunidades involucradas.

Por otro lado, la ESPOL lleva a cabo el proyecto “Mapa de diversidad humana” orientado 
a analizar factores que permiten llevar a cabo acciones en cuatro ejes que se articulan a 
los ODS 1, 5 y 16. El primer eje, “Discapacidades”, abarca la concesión de becas, ayudas 
económicas, eventos de concienciación y la identificación de necesidades educativas 
especiales. Se implementa el proyecto “ESPOL INCLUSIVA” para promover un entorno 
de aprendizaje equitativo. En el segundo eje, “Género”, la ESPOL busca la inclusión y 
participación de mujeres en carreras técnicas mediante becas específicas para aquellas 
carreras con predominio histórico masculino. Se organizan encuentros y conversatorios 
contra la violencia de género, y se difunde el protocolo vigente desde 2018 para 
prevenir y abordar casos de acoso, discriminación y violencia de género. El tercer eje, 
“Interculturalidad”, se orienta a fortalecer un sistema educativo intercultural. 

El cuarto eje, “Condición Económica”, implementa iniciativas para apoyar a estudiantes 
con vulnerabilidad socioeconómica en la culminación de sus estudios (ESPOL, 2023d).
“Guayaquil Circular” representa un evento anual, desde 2019, organizado por la ESPOL 
y orientado a fomentar la adopción de economía circular en la ciudad y el país, con el 
propósito de abordar diversos retos contemporáneos en materia de sostenibilidad. En 
este evento se desarrollan conferencias que exploran temas como emprendimiento y las 
oportunidades derivadas de la economía circular. Además, se ha destacado la relevancia 
de la colaboración intersectorial, la introducción de nuevos modelos de negocio y la 
aplicación de tecnologías innovadoras, con el objetivo de propiciar un enfoque integral 
en las decisiones económicas, considerando sus implicaciones sociales y ambientales 
(ESPOL, 2020a, 2021a, 2022b).

Por último, los clubes estudiantiles de la ESPOL fomentan la difusión y aplicación de 
conceptos vinculados al desarrollo sostenible, dirigidos tanto a la comunidad politécnica 
como al público externo. La actividad de estos clubes se enmarca en una visión integral y 
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Tabla 1: Programas de vinculación con la sociedad de ESPOL (2018-2022)

Fuente: Adaptado de Decanato de Vinculación (2023a)
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proactiva de la institución para cultivar la conciencia y participación en temas relevantes 
para el desarrollo sostenible a nivel local (ESPOL, 2023c). 

3. Conclusión

La adopción de la perspectiva de la cuádruple hélice en la ESPOL ha demostrado ser 
un enfoque transformador en la innovación educativa y la contribución a los ODS. La 
transdisciplinariedad promovida por la ESPOL, al trascender las fronteras disciplinarias 
convencionales, ha permitido una convergencia efectiva de conocimientos diversos, 
facilitando la aplicación práctica de teorías en entornos de aprendizaje del mundo real 
(Banderas & Quinteros, 2015; Salgado et al., 2022). Este compromiso transdisciplinario no 
solo se limita al ámbito académico, sino que también se manifiesta en la activa contribución 
de la ESPOL para abordar desafíos complejos relacionados con la equidad educativa, la 
inclusión y la sostenibilidad.

Durante los últimos cinco años, la ESPOL ha generado resultados destacados, reflejando 
la eficacia de su enfoque integrador. La participación en la cuádruple hélice que involucra 
la academia, la industria, el gobierno y la sociedad civil, ha permitido a la ESPOL no solo 
formar profesionales altamente capacitados, sino también desempeñar un papel clave 
en la construcción de soluciones holísticas para los desafíos de desarrollo sostenible 
(Delgado et al., 2020). Además, la intersección de los esfuerzos de la ESPOL con los ODS 
subraya su compromiso tangible con la creación de un futuro más sostenible y equitativo 
para todos (Astudillo et al., 2019). La experiencia de la ESPOL y su contribución activa a 
los ODS demuestran que las universidades, al asumir un papel más integral en la sociedad, 
pueden ser agentes clave en la construcción de un futuro más sostenible.
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Innovación tecnológica: componente clave del desarrollo sostenible en 
2023

Technological Innovation: Key Component to Sustainable Development in 2023

Candelaria Vázquez Ramos,1 Daniel Fernando Chan Vázquez,2 y María 
Guadalupe Custodio Hernández3  

Resumen
Uno de los intereses humanos hoy en día es poder cambiar los efectos dañinos al medio 
ambiente, buscar aportar soluciones y generar ventajas. Es decir, permitir mejorar la 
calidad de vida, los recursos económicos y sociales sin dañar el ambiente. Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo presentar la innovación tecnológica como componte 
clave al desarrollo sustentable en 2023. A través de los conceptos de desarrollo 
sustentable, la importancia de la innovación y la tecnología para la sostenibilidad, la 
presentación de generaciones con conciencia ambiental, principios de la sostenibilidad, 
y ventajas del desarrollo sustentable, cuyo resultado son los principales retos de la 
tecnología sustentable. Concluye este trabajo cómo la implementación de la tecnología 
sostenible puede marcar la diferencia en 2023 y con propuestas de tecnologías con 
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Sumario: 1. Introducción, 2. Conceptos de desarrollo sustentable, 3. La 
importancia de la innovación y la tecnología para la sostenibilidad, 4. Educación 
ambiental como mediadora para la concientización ambiental, 5. Principios 
de la sostenibilidad, 6. Ventajas del desarrollo sostenible, 7.Principales retos 
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efecto verde. 
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Abstract
One of human interests today is to be able to change the harmful effects of the 
environment, seek to provide solutions to the environment and generate advantages. 
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That is, allowing the quality of life, economic and social resources to be improved 
without damaging the environment. This research work aims to present technological 
innovation as a key component of sustainable development in 2023. Through the 
concepts of sustainable development, the importance of innovation and technology 
for sustainability, the presentation of generations with environmental awareness, 
principles of sustainability, and advantages of sustainable development. Resulting in 
the main challenges of sustainable technology. Concluding on how the implementation 
of sustainable technology can make a difference in 2023 and proposing technologies 
with a green effect.

Keywords: Innovation, technology, sustainable development

1. Introducción

A través del tiempo, las nuevas generaciones han ido desarrollando conciencia respecto 
al cuidado del planeta. Cada vez son más las personas que se suman a la protección de 
la naturaleza y la equidad social. Es por eso que incluso la ONU se une en apoyar los 
proyectos y objetivos que integran el desarrollo sustentable. A partir de estos apoyos 
se genera el concepto de sustentabilidad. La cual abarca aspectos de interés social, 
económico y político.

El término ha sido un tema trascendente en la actualidad, de ahí proviene la existencia 
de diversos conceptos y de distintos enfoques; es un término multidisciplinar, ya que se 
puede aplicar en distintos ámbitos o escenarios. Tal como se menciona, interesa abordar 
el concepto de desarrollo desde una perspectiva analítica, profundizando en sus sentidos 
y todos los subtemas que lo puedan integrar.

Es necesario que la aplicación de proyectos o negocios sustentables provenga desde la 
conciencia humana; es decir, desde la voluntad, ya que los objetivos y acciones que tome 
una empresa llevarán luz verde. Esto es: cuidar del planeta mientras cumple sus metas.

2. Conceptos de desarrollo sustentable

Toda actividad tiene su origen, y es necesario conocerlo para poder comprenderlo mejor. 
Así como para entender su razón de ser. Es por eso que es imprescindible entender, 
primero, de dónde provienen la sustentabilidad y su concepto. 

De acuerdo con Ramírez-Treviño y Sánchez-Núñez (2003), el concepto de desarrollo 
sustentable, tal como se difunde actualmente, puede ubicarse en 1983, cuando la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland, quien fuera primer ministro de 
Noruega. El equipo de trabajo, también denominado Comisión Brundtland, efectuó 
estudios, disertaciones, análisis, debates y consultas públicas por todo el mundo durante 
tres años aproximadamente, que finalizaron en abril de 1987, con la publicación y 
divulgación del informe llamado “Nuestro futuro común” mejor conocido como Informe 
Brundtland.

En el Informe Brundtland se define el concepto “desarrollo sustentable” de la siguiente 
manera: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 
satisfacer sus propias necesidades” (Treviño, 2004).

Al hablar de un “Tipo de desarrollo que permita satisfacer las necesidades de la generación 
presente, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
las suyas” (Cuevas, 2022), es posible observar dos planteamientos; por un lado, existe 
un componente ético relativo al hombre, pues al pensar en generaciones futuras y no 
sólo en las generaciones actuales, la única razón a la que puede recurrirse es al principio 
de solidaridad, que es un principio ético; por otro lado, existe un componente ecológico 
relativo a la naturaleza, al hablar de la necesidad de mantener la capacidad de recuperación 
del ecosistema. 

Ambos planteamientos se unen en el desarrollo sustentable pensando en una relación en 
la que ambas partes salgan beneficiadas. El desarrollo sustentable requiere de una política 
en la que toda actividad productiva se ocupe de satisfacer las necesidades de la población 
actual, y se preocupe por atender las necesidades de las generaciones futuras, en función 
de los recursos disponibles; lo que implica orden y límites que deben establecerse en la 
organización social actual.

En otros espacios se observa que la definición de desarrollo sustentable, según Madrigal 
(1995), tiene dos objetivos: el de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, y el 
segundo objetivo que consiste en no comprometer el futuro de las próximas generaciones; 
mientras que Rafael Negrete (Treviño, 2004)  señala que entre los dos términos, sostenido 
y sostenible, existe una diferencia. Menciona que el desarrollo no debe ser sostenido, 
sino sostenible.

El crecimiento sostenido significa continuar acumulando, creciendo, proyectándose, 
pero con dirección al caos, tal como es la proyección del crecimiento económico, que se 
preocupa en lo cuantitativo y no en lo cualitativo; por lo que debe hacerse con raciocinio. 
Esto regresa al punto sobre la validez de usar sostenible o sustentable (Márquez, 2000). 
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El concepto sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potencial de la 
naturaleza, como la complejidad ambiental, inspirar nueva comprensión al mundo para 
enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio (Salvador, 2005).

Principalmente la sustentabilidad posee tres dimensiones, aquellas dimensiones se 
dividen en tres escenarios, los cuales son:

Económico + sociocultural + natural= desarrollo sustentable

3. La importancia de la innovación y la tecnología para la sostenibilidad

La tecnología y la innovación son fundamentales para el desarrollo de la capacidad 
productiva, el aumento de la productividad, la promoción de empresas e industrias 
competitivas y la recuperación económica (United Nations, 2016). Un país desarrolla 
capacidades para innovar y la ausencia de tales capacidades resulta en limitaciones para 
aplicar las tecnologías existentes en todos los sectores, incluidos los de importancia 
pública como la salud, la agricultura y el cambio climático (Gómez, 2004), (Bravo, 2018).

La innovación sustentable
El economista austriaco Schumpeter (1942) definió a la innovación desde un punto de 
vista comercial interpretando esta como “La introducción de un bien o producto nuevo 
para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de un 
nuevo método de producción en cualquier sector de una industria, la apertura de nuevos 
mercados, la mejora en procesos logísticos internos y externos o la mejora estratégica 
en las formas de competir en una industria llevando a redefinir a la industria”.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el planeta tiene que ver con el deterioro 
del medio ambiente y la amenaza del cambio climático. La innovación sustentable es 
la manera práctica de alcanzar un desarrollo productivo sostenible, razón por la cual 
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resulta necesaria una estrategia de desarrollo que facilite la transición hacia modelos 
de producción y economías más sustentables.

La innovación sustentable es una respuesta posible a los desafíos que plantea el desarrollo 
sustentable para las empresas. Se entiende como las diferentes acciones que buscan 
nuevas formas de reducir el impacto medioambiental del desarrollo productivo, de 
manera que la economía se desarrolle sin comprometer el desarrollo de las futuras 
generaciones (Rovira & Hiriart, 2014).

La innovación sustentable no se limita a la conservación del medioambiente, sino que 
se extiende a todos aquellos aspectos que afectan los medios de producción, tales como 
la mejora de las condiciones de los trabajadores, las mejoras de los sistemas de diseño 
industrial, la relación con los clientes y la institucionalidad del aparato productivo, entre 
otros (Rovira & Hiriart, 2014).

La presentación de generaciones con conciencia ambiental
El ser humano y su conjunto de relaciones son parte del ambiente, lo cual conlleva a que 
el estudio del tema ambiental implique el escudriñar en los procesos internos, en las 
formas de pensar, socializar y de percibir el mundo y sus alrededores; es indagar sobre el 
sistema en el que se desenvuelve, conformado por todos los elementos tanto naturales 
como artificiales; es decir, por lo físico, lo biológico, los ecosistemas, lo socio-cultural: 
en general, los factores en los que se desarrollan los procesos de interrelación y la vida.

Cada individuo tiene una visión particular de ambiente y lo percibe de acuerdo a sus 
condiciones, y sobre esto va estructurando sus concepciones a través de sus formas 
de actuar y las respuestas que recibe; el medio le provee las herramientas para crear 
sus conceptos y así mismo su contexto va delimitando su visión al respecto: “El medio 
ambiente es el entorno vital, el conjunto de las condiciones físicas, químicas, biológicas 
y psíquicas que rodean a un organismo. Es el ámbito de la conducta, lo que percibe el 
individuo, el hábitat” (Seoánez & Angulo, 1997, p. 47).

El hombre influye en el medio ambiente y, a su vez, el medio ambiente permite el 
crecimiento y fortalecimiento del hombre; es una relación diádica que actúa de manera 
bidireccional, por lo cual, las características y aportes de cada uno de estos componentes 
se reflejan en el otro, siendo así que el conjunto de resultados de esta interrelación 
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a la construcción de su conceptualización al pasar desde lo biológico hasta lo social. Aquí 
se aborda la formación de conciencia con una tendencia a ser expuesta desde la psicología.

Conciencia ambiental
Los párrafos anteriores han permitido revisar de manera individual la conceptualización 
de los componentes del término conciencia ambiental, se vislumbró el significado del 
término compuesto. Según Febles (2004) la conciencia ambiental es definida como el 
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente 
en su relación con el medio ambiente, infiriendo la presencia de subjetividad en el proceso 
de interrelación con el entorno.

Los diversos estudios y noticias ambientales muestran que se hace necesario, en la 
actualidad, el fortalecimiento de esta conciencia, de tal manera que se logre identificación 
con el ambiente, que el ser humano comprenda que este hace parte de su desarrollo y 
que es un componente de su vida del que no puede desligarse, haciéndose necesaria la 
toma de conciencia, cuya necesidad fue manifestada por Grana (1997) cuando expone: 

Tomar conciencia, es el apoyo y sostén insustituible para efectivizar las responsabilidades 
que corresponden a cada nivel de decisión, que permita que las personas asuman sus 
deberes ambientales y, al mismo tiempo, defiendan sus derechos ecológicos, reclamando y 
obligando a que los otros: personas e instituciones civiles y gubernamentales, cumplan con 
sus propios deberes diferenciados en la preservación y construcción de un ambiente sano.

4. Educación ambiental como mediadora para la concientización ambiental

La educación es entendida como toda experiencia de enseñanza-aprendizaje que permite 
el conocimiento de nuevos saberes que deben dar utilidad para el buen desempeño social 
y personal de un individuo; busca prolongar rasgos culturales que conserven la identidad 
del grupo de filiación. Asimismo, es importante reconocer la importancia de los procesos 
educativos en la formación de ciudadanía en cuanto a lo ambiental, en el fortalecimiento 
de relaciones y estructuración de la sociedad tal como lo propone Durkheim (1991): 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no 
están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto 
número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en 
su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado.

La educación ambiental hace referencia al proceso que brinda estrategias y herramientas 
que conllevan a la toma de conciencia ambiental, incentiva al desarrollo de actitudes 
pro-ambientales y de conservación que desencadenen buenas relaciones con el entorno, 
ambiente y la naturaleza.



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

91

En qué consiste la educación ambiental
La actividad humana se enfocó desde sus orígenes a obtener de la naturaleza todo aquello 
que contribuyera a satisfacer sus necesidades inmediatas: cobijo, vestido y alimento, que 
se obtenían con grandes esfuerzos para no sucumbir en un medio natural agresivo para 
el hombre. Las transformaciones naturales del medio y la consecuente contaminación 
de origen natural, superaba con creces la mínima incidencia imputable al hombre. El 
reto ambiental no se planteaba como superación al deterioro, sino como defensa de 
este ante los fenómenos naturales. Avanzando en la historia, el hombre toma conciencia 
de su poder de intervención en las transformaciones del medio natural, del que ya no 
extrae únicamente lo necesario, sino todo aquello que contribuye a aumentar su grado 
de bienestar.

La UNESCO (1987) planteó tres objetivos principales de la educación ambiental: 
1. Fomentar el conocimiento de la interdependencia entre los elementos económicos, 

sociales, políticos y ecológicos para estimular una actitud de compromiso. 
2. Proporcionar a cada persona oportunidades de adquirir el conocimiento, los valores, 

las actitudes, la responsabilidad y las herramientas necesarias para proteger y mejorar 
el medio. 

3. Crear nuevos modelos de comportamiento de los individuos, de los grupos y de la 
sociedad en su conjunto, hacia el medio. Esto último se refiere a que no hay soluciones 
ni recetas válidas para todos los grupos y personas, ya que cada situación es distinta 
y no existen recetas mágicas.

           
Capacitación para la acción 
Se ha pensado que la educación, en relación con el medio ambiente, tiene como 
objetivo fundamental cambiar conductas concretas como no tirar residuos, separarlos 
adecuadamente, “respetar” el medio en el que se actúa, etcétera; pero educar 
ambientalmente implica, más que aprender a actuar de determinada manera, aprender a 
tomar decisiones coherentes en cada una de las situaciones en las que uno se encuentra 
en la vida cotidiana; es decir, capacitar a las personas para actuar en los ámbitos individual 
y social.
            
Nuevas formas de ver el mundo
La necesidad de actualización en el área ambiental, considerando que la tarea que cumplen 
distintos profesionales está relacionada con la protección y con el manejo sustentable 
de los recursos, junto con una optimización de la producción, exige una permanente 
adecuación y revisión de los conocimientos. La respuesta a todas estas nuevas demandas 
debe ser concreta, lo cual requiere de herramientas técnicas que permitan efectuar 
diagnósticos de impacto y de manejo de gestión en el área (Ratto & Giuffré, 2001).
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Incorporación de la educación ambiental al currículo escolar 
Estas acciones pueden emprenderse en cualquier nivel de la enseñanza, incorporándolas 
a las materias del currículo. Existen varias formas de incorporar un nuevo tema a un 
currículo, entre ellas la de “eje transversal” y la de “permeabilización”, que son los más 
conocidos (Pujol & Villanueva, 1998).

5. Principios de la sostenibilidad
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6. Ventajas del desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es un camino hacia un futuro próspero y ecológico porque ofrece 
una serie de beneficios tanto para las personas como para el planeta. A continuación, se 
presentan algunos de estos beneficios:

1. Mejora la calidad de vida: El desarrollo sostenible busca mejorar la calidad de vida 
de las personas, pues proporciona acceso a servicios básicos como agua potable, 
saneamiento, salud y educación. También promueve la igualdad social y económica, 
lo que contribuye a reducir la pobreza y la exclusión social.

2.  Fomenta el crecimiento económico: El desarrollo sostenible no solo se centra en la 
protección del medio ambiente, sino que también promueve el crecimiento económico 
a través de la innovación y la eficiencia. Las empresas que adoptan prácticas sostenibles 
pueden reducir sus costos y mejorar su imagen, lo que puede aumentar su rentabilidad 
a largo plazo.

3.  Protege el medio ambiente: El desarrollo sostenible busca proteger el medio ambiente 
y preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Esto incluye la 
reducción de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de los recursos naturales.

4.  Promueve la seguridad alimentaria: El desarrollo sostenible promueve una producción 
agrícola sostenible, lo que puede aumentar la seguridad alimentaria y reducir la 
dependencia de las importaciones de alimentos. También puede mejorar la calidad 
de los alimentos y reducir el impacto ambiental de la agricultura.

5.  Fomenta la colaboración global: El desarrollo sostenible es un enfoque que requiere 
la colaboración global para abordar los desafíos ambientales y sociales. Esto puede 
fomentar la cooperación y el diálogo entre los países, lo que puede ayudar a afrontar 
problemas globales, como el cambio climático.

Por último, una comunidad sostenible puede ser económicamente beneficiosa para sus 
habitantes. Al implementar prácticas sostenibles en áreas como la energía, la agricultura 
y el transporte se pueden reducir los costos y mejorar la eficiencia. Además, una mayor 
inversión en tecnologías y prácticas sostenibles puede generar empleos y fomentar el 
crecimiento económico a largo plazo.

7.Principales retos de la tecnología sustentable

Aunque la sustentabilidad trae muchos beneficios, aplicarla implica sus retos; por esta 
razón, Luna (2020) muestra en la imagen 1:
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Imagen 1: Principales retos para la humanidad

Fuente: Luna (2020) 

8. Conclusión

La implementación de la tecnología sostenible puede marcar la diferencia en 2023, 
al generarse equipos y acciones determinantes para el futuro del planeta. El principal 
beneficio de la implementación de la tecnología sostenible es el cuidado del medio 
ambiente. Las decisiones que se tomen pueden cambiar el rumbo de futuro. 

La tecnología se relaciona con la innovación, esta ofrece beneficios para la sociedad, 
como la reducción de la huella de carbono, el ahorro de costos y la mejora de la calidad 
del aire y del agua. Lo anterior da cuenta de la manera en que influye la tecnología en el 
medio ambiente, permitiendo mayores conocimientos científicos y así diseñando bienes 
o servicios que favorezcan al entorno.

Con las tecnologías de sostenibilidad se pueden remediar la devastación ecológica, el 
cambio climático y el efecto invernadero; además, las tecnologías de sostenibilidad 
aportan a las empresas ventajas que las hacen tener un mayor margen de ganancia y, 
sobre todo, reducir sus costos de operación, mientras hacen conciencia para ser empresas 
sostenibles, y que afecten de manera mínima al medio ambiente.

Entre lo más relevante que ofrece la tecnología sostenible para este 2023 se encuentra 
la reducción en los costos de las energías renovables tanto solar como eólica; además 
del gran avance en la producción de automóviles eléctricos o híbridos, tecnología que 
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Por otro lado, será de suma importancia la aplicación de las nuevas tecnologías en 
la informática, estas reducen el gasto energético. Como se puede notar, las nuevas 
tecnologías sostenibles buscan mejoras en todos los ámbitos. 

8.1 Propuestas de tecnologías con efecto verde

Tratamiento de aguas residuales: dentro de este rubro no existen muchas cuestiones por 
aplicar con la tecnología sustentable, pero sí las hay. Los principales desarrollos incluyen 
la filtración por membranas, las pilas de combustible microbianas, la nanotecnología, el 
desarrollo de tratamientos biológicos, etcétera. Todos estos procesos se utilizan para 
potabilizar el agua o reducir significativamente la presencia de contaminantes vertidos 
al mar y los ríos.

Jardines y huertos verticales: es una especie de cultivo realizado en una estructura vertical 
que optimiza el espacio para poder plantar; permiten disminuir las emisiones de carbono 
e incluso la temperatura del ambiente.

Energía solar: este tipo de tecnología tiene el objetivo de reducir la dependencia 
energética de los hidrocarburos y los combustibles fósiles, y promover soluciones más 
ecológicas. Esta es la tecnología que más se ha investigado en los últimos años, debido a 
sus altos beneficios en el medio ambiente.
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Resumen
Los objetivos de la economía circular no se refieren a continuar con una economía lineal 
que reduzca el consumo de recursos y aumente su reciclaje. La simbiosis industrial (SI) 
es el objetivo más ambicioso de la economía circular ya que, con ella, los residuos de 
una industria pasan a ser recursos para otra industria distinta. Para llevarla a cabo es 
necesaria la investigación para determinar qué residuos son utilizables y de qué manera; 
son necesarias la innovación, la cooperación a largo plazo de empresas de distintas 
industrias y nuevas plataformas de intercambio de comunicación. A pesar de todos 
estos retos, actualmente el número de casos de simbiosis industrial está aumentando 
considerablemente. El presente trabajo analiza la situación de la SI en España y propone 
nuevos avances.

Palabras clave: simbiosis industrial, economía circular

Abstract
The objectives of the circular economy do not refer to continuing with a linear economy 
that reduces the consumption of resources and increases their recycling. Industrial 
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symbiosis is the most ambitious objective of the circular economy since with it, waste from 
one industry becomes resources for another different industry. To carry it out, research 
is necessary to determine which waste is usable and in what way, innovation, long-term 
cooperation between companies from different industries, and new communication 
exchange platforms. Despite all these challenges, currently the number of cases of 
industrial symbiosis is increasing considerably. This work analyses the situation of the 
IS in Spain and proposes new advances.

Keywords: industrial symbiosis, circular economy

1. Introducción

En los últimos años está cobrando mucha relevancia el término economía circular, 
como una herramienta para alcanzar una economía sostenible. Se habla de repensar y 
transformar cada elemento de la economía lineal; esta se basa en tres principios: eliminar 
los residuos y la contaminación, circulación de productos y materiales, y regenerar la 
naturaleza (Ellen MacArthur Foundation, s.f.). Sin embargo, en algunos casos se utiliza el 
término economía circular para hablar de cualquier reducción de consumo de materiales 
o reducción de contaminación. 

Uno de los pilares de la economía circular es optimizar sistemas; es decir, establecer y 
optimizar sinergias (Martínez, 2022). En algunas ocasiones, una empresa puede cerrar 
su propio círculo de materiales, pero, en otros casos, los residuos de su industria solo 
pueden ser utilizados por otras industrias. La simbiosis industrial (SI), que favorece la 
utilización de residuos de una industria como materias primas de otra es una manera de 
cerrar el círculo, convirtiendo los residuos en recursos. 

Resulta necesario conocer casos de simbiosis industriales, para poder trasladar el modelo 
de un país a otro o de unas empresas a otras. También es importante descubrir cuáles 
son las industrias que tienen niveles de residuos elevados e intentar descubrir nuevas 
posibilidades de simbiosis. 

El objetivo de este trabajo es identificar los casos de simbiosis industrial en España para 
poder obtener conclusiones acerca de nuevos posibles avances hacia una economía más 
circular. Para ello, se ha realizado una búsqueda de los casos existentes y se han revisado 
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tres catálogos de buenas prácticas de economía circular. 
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2. La simbiosis industrial

La simbiosis industrial se enmarca en los ecosistemas industriales (Cote & Hall, 1995). 
Se puede definir como un modelo de organización que promueve el establecimiento de 
sinergias entre industrias, de manera que se produce un intercambio benéfico para las 
industrias involucradas (Martínez, 2022), de tal manera que los residuos y subproductos 
o excedentes de energía de unos, sirven como materia prima para otros (Cote & Hall, 
1995). Así, se produce una colaboración entre empresas para generar oportunidades 
de negocio a partir de recursos sobrantes (Martínez, 2022). 

Según Ferrer (2022) para pasar de un modelo lineal hasta conseguir la meta de una 
economía circular existen distintas estrategias que pueden seguir las empresas 
dependiendo de su grado de madurez: 

1ª Acciones individuales, como la fabricación 4.0, gestión de la vida útil, ecodiseño, 
producción sostenible; 
2ª Empresa sostenible, que incluye reutilización, reciclaje y valorización, plataformas 
de uso compartido, recuperación de ecosistemas; 
3ª Sector circular, en el que se encuentra la logística verde de última milla, la integración 
de redes energéticas inteligentes, la simbiosis industrial.

La simbiosis industrial se sitúa en el lugar más cercano de la meta de economía circular. 
Para lograr una economía circular, no basta con que las empresas implementen acciones 
puntuales como el uso de mercados secundarios o materiales recuperados. Es necesario 
ir más allá y fomentar la colaboración entre diversos actores para generar sinergias. 

Figura 1. Lugar en el que se sitúa la simbiosis industrial en cuanto a la meta de la economía circular 
(elaboración propia a partir de Ferrer, 2022).

La simbiosis industrial es concebida como un método eficaz que permite promover 
la economía circular dentro del territorio, generando a su vez un incremento en la 
economía de las empresas (Domenech, 2019; Martínez, 2022). Las formas de simbiosis 
más destacadas descritas en los documentos sobre economía circular se centran en la 
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utilización de los desechos de una industria como materias primas para otra. Por ejemplo, 
el uso del bagazo de cerveza puede emplearse como suplemento alimenticio para el 
ganado y otros fines dentro de la industria (Raimilla, 2023), las botellas de plástico PET 
recicladas sirven como recubrimiento arquitectónico no cerámico (García Hernández, 
2019) o los residuos textiles pueden aprovecharse para elaborar placas rígidas Ecotex 
utilizadas en automoción, aislamiento térmico y acústico (Alcalá Delgado, et al. 2019). 
La investigación en simbiosis industrial requiere explorar nuevas oportunidades, ya que 
es un campo que aún tiene mucho por desarrollar. Ejemplo de ello es el sector cerámico 
(Hernández Sancho, s.f.) o el sector turístico (Vargas Sánchez, 2023). Domenech (2019) 
recoge en su revisión hasta 92 referencias de casos de estudio de simbiosis industrial. 

3. La simbiosis industrial en España 
En el contexto de España, se están llevando a cabo nuevos proyectos, estudios y 
colaboraciones para promover una mayor simbiosis dentro de la economía circular. 
Proyectos europeos como CORALIS, en los que España participa, se centran en desarrollar 
nuevas formas de simbiosis industrial. En este caso, se trabaja en la recuperación y 
almacenamiento de energía térmica durante la producción de acero, la generación y 
uso de hidrógeno renovable, así como la optimización de costos en el tratamiento y 
valorización de residuos (CORDIS, 2023). También, cabe destacar el proyecto BIALAC, 
en Galicia, en el que se emplea el suero lácteo como materia prima (Ecocircular, 2019).

En Asturias existen cuatro simbiosis industriales: Dupont-Gonvarri establecieron una 
alianza para emplear el ácido clorídrico que surge como un producto secundario de 
la actividad de la empresa Dupont y que gracias a la alianza con la empresa Gonvarri 
Steel Services puede emplearse como insumo para la producción de acero; Naeco-
Poynext utilizando pallets de plástico reciclado; Cementos TV-Industrias Doy Morate: 
la fabricación de coque tiene unos residuos que se puede utilizar como materia prima 
para cementos (AsPH4C, 2019). 

En Asturias están documentadas cuatro simbiosis: Dupont-Gonvarri un producto 
secundario de la empresa Dupont se utiliza para la producción de acero; Naeco-
Poynext utilizando pallets de plástico reciclado; Cementos TV-Industrias Doy Morate: 
la fabricación de coque tiene unos residuos que se puede utilizar como materia prima 
para cementos (AsPH4C, 2019). Otros tres proyectos relativos a la industria cerámica 
se realizan en España: LIFECERAM, utilizando materiales reciclados y disminuyendo 
el consumo de agua y energía; REWACER, en colaboración con plantas de tratamiento 
de aguas residuales y LIFE FOUNDRYTILE con la valorización de subproductos, 
incorporándolos a las baldosas (RETEMA, 2023). 
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En los últimos años están surgiendo también nuevas iniciativas para facilitar las 
colaboraciones entre entidades y conseguir así una SI entre diferentes industrias. Es 
el caso de SYMBINET, un portal de SI en el que empresas que generan residuos pueden 
registrarse y contactar con otras empresas que los pueden utilizar como recursos
(https://www.iti.es/blog/symbinet-portal-de-simbiosis-industrial/).

También está en funcionamiento el observatorio de la simbiosis industrial de la Comunidad 
de Valencia, con un total de 8478 empresas implicadas (https://cas.osicv.es/). Entre las 
empresas analizadas en la Comunidad de Valencia, las acciones de SI más comunes son las 
de compartir información, servicios o instalaciones o compra/venta de materias primas, 
valorización de materiales y aprovechamiento de energía residual.

Por otro lado, TheCircularLab de Ecoembes ha creado el primer mapa de startups del 
sector de la economía circular, llamado GoCircular, al que se han incorporado más de 
300 startups, con la posibilidad de recibir asistencia y conocimiento (https://radar.
thecircularlab.com/es/).  

Domenech (2019) realizó un mapeo de las iniciativas de SI existentes en Europa (un total 
de 69); las clasificó e identificó sus características clave. En el caso de España identifica 
tres simbiosis industriales: ResidiRecurso, que actúa a nivel regional e involucra 4700 
empresas; Parc de I´Alba que actúa a nivel regional, y Sagunto, con 12 miembros, que 
actúa a nivel local-regional, de la industria del cemento.   

A pesar de estas iniciativas, existe un conocimiento bajo sobre la SI, ya que la mitad 
de las empresas realiza acciones que se podrían enmarcar en este ámbito, pero no 
son conscientes de ello (Sales Vivó, 2019). Por otro lado, existe un gran potencial para 
alcanzar simbiosis industrial, ya que todavía hay un número elevado de residuos que no 
son tratados. De las 22 millones 264 mil 824 toneladas de residuos recogidos y tratados en 
España procedentes de hogares y sector de servicios, gestionados por entidades locales, 
18% se destinaron a reciclado, 17% se destinaron a compostaje, 53% se destinaron a 
vertedero, 12% se destinaron a incineración (https://cas.osicv.es/). 

4. Análisis de los catálogos de buenas prácticas de economía circular I, II, III

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado tres 
catálogos de buenas prácticas de economía circular (CBPEC) publicados en 2021 y 2022. 
Uno de los objetivos de la elaboración e intercambio de los tres catálogos de buenas 
prácticas es el de crear sinergias entre los principales agentes implicados para favorecer 
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Los catálogos contienen información de un total de 110 empresas o proyectos. El primero 
de ellos describe 42 casos; el segundo, 46 casos y el tercero, 6 casos y 16 casos piloto. 

Es posible preguntarse por la relevancia que tiene la simbiosis industrial en los casos 
publicados en los catálogos, para conocer qué tipos de simbiosis son y a qué industrias 
pertenecen. En los criterios para identificar buenas prácticas existe una serie de códigos 
dependiendo de las actividades que realicen las empresas. Entre ellos, el número 7 se 
destina a compartir y colaborar, existiendo sinergias entre los agentes intervinientes. 
Se tuvo en cuenta qué empresas lo mencionan para saber si coincide con los casos que 
mencionan las palabras sinergia o simbiosis. 67 proyectos Mencionan el número 7 
(compartir y colaborar, existiendo sinergias entre los agentes intervinientes). 

En cada uno de los catálogos de buenas prácticas en economía circular (CBPEC) se 
buscaron las palabras “sinergias” y “simbiosis” para identificar los casos de simbiosis 
industrial. Se elaboró una tabla con la información sobre los casos resultantes. 
Posteriormente, se analizaron las características de estos casos. Por un lado, los ámbitos 
de acción, distinguiendo entre: 
• Diseño y producción
• Consumo, uso y negocio
• Gestión de residuos
• Políticas educativas, sociales e I+D+i
Por otro lado, la industria a la que pertenecen.

Después de realizar una búsqueda de las palabras simbiosis y sinergia en los tres catálogos, 
se encontró un número reducido de proyectos que las contienen; en total, doce: seis en el 
primero, cuatro en el segundo y dos en el tercero y en casi todos los casos se plantea como 
un objetivo y no como una acción que se esté llevando a cabo. La tabla 1 (próxima página) 
muestra un resumen de la información publicada por estas empresas en el catálogo. 

Los resultados de la tabla son los siguientes:
•  Los ámbitos de acción más comunes en los proyectos son: diseño y producción (en 

nueve proyectos) y consumo, uso y negocio (en ocho proyectos). En cuanto a la gestión 
de residuos solo se encuentra en tres de los casos. Las políticas educativas, sociales 
e I+D+i solo en un caso. 

•  En las empresas encontradas, la simbiosis se nombra como un objetivo a alcanzar y 
no como un logro conseguido.

•  En cuanto al sector CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) al 
que pertenecen las empresas, son de ámbitos muy diversos y no hay coincidencias 
(a excepción de dos proyectos de la misma entidad). 
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Tabla 1: Resumen de proyectos que incluyen las palabras sinergia y simbiosis en los tres CBPEC 
(elaboración propia a partir de CBPEC, 2021). NOTA: En la columna “Entidad” se ha anotado solo la 

primera de las empresas intervinientes, por motivos de espacio.
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El hecho de que en el catálogo III haya menos proyectos de simbiosis/sinergia, no significa 
que se vayan haciendo cada vez menos, sino que los proyectos de los dos primeros 
catálogos continúan. Al mismo tiempo, llama la atención que el número de proyectos 
nuevos que implican simbiosis, no vaya en aumento en los catálogos. 

5. Conclusiones

Este trabajo se planteó como un primer acercamiento a algunas de las acciones en 
simbiosis industrial en España y analizando tres catálogos de buenas prácticas de 
economía circular. Destacamos la importancia y valor de realizar este tipo de catálogos 
en los que las empresas pueden observar las actividades que se desarrollan en el ámbito 
de la economía circular. 

Es de gran importancia para las empresas y administraciones públicas, conocer cuales 
son las sinergias que se llevan a cabo en las distintas industrias. De esta manera se podrán 
ampliar en otras empresas de las mismas industrias participantes y también de otras 
industrias distintas. Es importante que vayan surgiendo lugares de encuentro, como el 
Observatorio de la Comunidad de Valencia, donde las empresas puedan incorporarse o 
como el GoCircular, donde los emprendedores en economía circular pueden encontrarse.
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Resumen 
La protección intelectual de las innovaciones es una práctica que contribuye al Producto 
Interno Bruto y al empleo de México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). Dicho campo, en México, ha crecido más en algunos tipos de 
propiedad e industria que en otros. Esta investigación, descriptiva y cuantitativa, plantea 
las siguientes preguntas: ¿cuál es la posición de México en el ranking de innovación? ¿Qué 
formas de propiedad protegen más la propiedad intelectual? ¿Qué industrias protegen 
más la propiedad intelectual? Las variables son cuantitativas y las categorías son marcas, 
patentes y modelos de utilidad. La técnica investigativa empleada es documental y el 
método es inductivo. Los datos analizados corresponden al periodo de 2019 a 2023. 
Algunas de las fuentes de información son del IMPI, del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Palabras clave: propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas, patentes, modelos 
industriales.
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Abstract
The intellectual protection of innovations is a practice that contributes to the Gross 
Domestic Product and employment in Mexico according to data from the Mexican 
Institute of Industrial Property (IMPI). Industrial property protection in Mexico has grown 
in some types of property and industry than in others. This descriptive and quantitative 
research raises the following questions: wich is Mexico’s position in the innovation 
ranking? What forms of property are intellectual property most protected? Which 
industries protect intellectual property the most? The variables are quantitative and 
the categories are brands, patents and utility models. The technique used is documentary 
and the method is inductive. The data analyzed corresponds to the period from 2019 
to 2023. Some of the information sources are from the IMPI, the National Institute of 
Statistics and Informatics and the World Intellectual Property Organization.

Keywords: intellectual property, industrial property, trademarks, patents, industrial 
models.

1. La propiedad industrial en México

La protección de la propiedad intelectual en México se divide, principalmente, en dos 
amplias vertientes: los derechos de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor 
está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y el organismo regulador 
es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Por otra parte, la propiedad 
industrial está regulada por la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial 
(LFPPI) y la institución garante de aplicarla es el Instituto Mexicano de la Protección de 
la Propiedad Industrial (IMPI).

Con base en la LFPPI, la propiedad industrial que se puede proteger son las patentes de 
invención, los modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos 
integrados, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas y los secretos industriales. Las patentes, modelos de utilidad 
y diseños industriales (modelos y dibujos industriales) se consideran invenciones.

Invención se denomina a toda creación humana que permite transformar la materia o la 
energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer 
sus necesidades concretas (art. 46 LFPPI). Estas deben cumplir tres requisitos: a) novedad, 
b) actividad inventiva, c) aplicación industrial. La novedad es todo aquello que no se 
encuentra en el estado de la técnica. La actividad inventiva es el proceso creativo cuyos 
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un 
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técnico en la materia. La aplicación industrial es la posibilidad de la invención pueda ser 
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se 
describan en la solicitud (art. 45 LFPPI).

2. Patentes

Serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas, 
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial (art. 48 LFPPI). 
La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la 
fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas 
correspondientes a cada anualidad (art. 53 LFPPI).

No serán patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden 
público o contravengan cualquier disposición legal, los procedimientos de clonación 
de seres humano y sus productos, los procedimientos de modificación de la identidad 
genética germinal del ser humano y sus productos cuando estos impliquen la posibilidad de 
desarrollar un ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales 
o comerciales, entre otros (art. 49 LFPPI).

El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su 
titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan 
en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento. Si la materia objeto 
de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas 
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin 
su consentimiento.

Sin embargo, si el objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de 
impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta 
o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento 
(art. 55 LFPPI).

3. Modelos de utilidad

Los requisitos para registrar un modelo de utilidad son la novedad y que sean susceptibles 
de aplicación industrial (art. 58 LFPPI). Los modelos de utilidad pueden ser objetos, 
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su 
disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto 
de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (art.59 LFPPI).
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La vigencia de la protección de los modelos de utilidad es de 15 años improrrogables, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 62 LFPPI). El derecho 
exclusivo de explotación del modelo de utilidad protegido confiere a su titular el derecho 
de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen 
el mismo, sin su consentimiento.

4. Marcas

La marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de 
manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección, que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (art. 171 LFPPI). 
El derecho exclusivo de uso de una marca se obtiene mediante su registro, aunque 
cualquier persona, física o moral, puede hacer uso de marcas (ar.t 170 LFPPI).

La marca puede constituirse por denominaciones, letras, números, elementos figurativos 
y combinaciones de colores, hologramas, formas tridimensionales, los nombres 
comerciales, denominaciones o razones sociales, con algunas excepciones, el nombre 
propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada 
o nombre comercial publicado; los sonidos, los olores, la pluralidad de los elementos 
operativos o de imagen, incluidos –entre otros– el tamaño, diseño, color, disposición de 
la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan 
productos o servicios en el mercado (art. 172 LFPPI).

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia 
de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a 
los que se aplique dicha marca en términos de la legislación común (art. 239 LFPPI). Los 
productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la 
misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca (art. 242 LFPPI). 
Además de las marcas, otros signos distintivos que se protegen son los avisos comerciales 
(a partir del art. 200 LFPPI), los nombres comerciales (a partir del art. 206 LFPPI), las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas (a partir del art. 264 LFPPI y hasta 
el art. 327).

5. Desarrollo de la propuesta

Las invenciones que más se protegen en nuestro país a la luz de la LFPPI, son las patentes 
y los modelos de utilidad. Con relación a los signos distintivos, las marcas son las que se 
protegen más. Por lo anterior, se presentaron algunos datos relevantes de estas formas 
de protección de la propiedad industrial.

Algunas cifras relevantes de la protección legal de las innovaciones
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Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y marcas ante el IMPI, de 2018 hasta 
2022, fueron las siguientes:

Las patentes, modelos de utilidad y marcas que las personas físicas o morales solicitan al 
IMPI que sean protegidas transitan un proceso de varios años, en el cual son revisadas 
por personal especializado; como resultado se puede solicitar que se dé cumplimiento 
a exámenes de forma y exámenes de fondo. Solo en el caso de que se cumplan 
satisfactoriamente y se realicen los pagos correspondientes, la autoridad procederá al 
otorgamiento; por lo tanto, la negación al otorgamiento es una posibilidad. A continuación, 

Tabla 1. Solicitudes de patentes, modelos de utilidad y marcas de 2018 a 2022

Tabla 1. Fuente: IMPI en cifras

Figura1. Elaboración propia

se presentan datos de otorgamientos de propiedad industrial.

El IMPI otorga o concede las patentes y los modelos de utilidad, pero la persona física 
o moral beneficiada debe pagar el título; de lo contrario, se considerará abandonada 
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Tabla 2. Patentes, modelos de utilidad y marcas otorgados de 2018 a 2022

Fuente: IMPI en cifras

Figura 2. Elaboración propia

la patente o modelo de utilidad. La siguiente tabla muestra las patentes y modelos de 
utilidad que después de ser otorgados fueron pagados por los beneficiarios.

En México el otorgamiento de patentes y modelos de utilidad varía en las entidades 
federativas, lo cual se relaciona con el nivel de industrialización y actividad económica en 
las mismas y la mayor parte de los otorgamientos los recibió Ciudad de México; le sigue 
Jalisco, entre los que existe una brecha de más del doble. Respecto al tercer lugar, son 
aproximadamente seis veces menos otorgamientos de Nuevo León, en comparación con 
Ciudad de México. A continuación, se muestra la tabla con las cinco principales entidades 
federativas que recibieron otorgamiento en 2022.

Las patentes que otorga el IMPI en México no solo son para mexicanos;  incluso los 
mexicanos tienen un porcentaje modesto de todas las patentes concedidas. El país al 
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Tabla 3. Patentes y modelos de utilidad otorgados de 2018 a 2022

Fuente: IMPI en cifras

Figura 3. Elaboración propia

Tabla 4: Top 5 de otorgamientos de patentes y modelos de utilidad a entidades 
federativas de México, 2022

Fuente: IMPI en cifras
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Figura 4: Elaboración propia

Tabla 5: Top 5 de países a los les fueron otorgadas patentes en 2022

Fuente: IMPI en cifras

que más se le otorgan patentes en México es Estados Unidos de América; atrás de este, a 
varios miles de patentes de diferencia están Japón y Alemania. La siguiente tabla muestra 
las patentes concedidas/otorgadas en México por nacionalidad del titular en 2022 y en 
el segundo trimestre de 2023.

En México, de acuerdo con el IMPI (2023), de 2018 a 2022, hubo áreas tecnológicas a las 
cuales les fueron otorgadas patentes en diferente número, destacándose como primer 
lugar los artículos de uso y consumo; posteriormente las técnicas industriales diversas y 
en tercer lugar la química y metalurgia. A continuación, se presenta el número de patentes 
concedidas/otorgadas por área tecnológica en México de 2018 a 2022.
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Figura 5: Elaboración propia

Tabla 6: Patentes y modelos otorgados en México por área tecnológica de 2018 a 2022

Fuente: IMPI en cifras
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Figura 6: Elaboración propia

6. Conclusión

De acuerdo con datos del IMPI (2023), la forma de propiedad industrial más solicitada 
y concedida de 2018 a 2022 fueron las marcas. La entidad federativa que más protegió, 
en 2022, fue Ciudad de México. El país que más protege en México es Estados Unidos de 
América, seguido lejanamente por Japón. Además, el área tecnológica que más protege 
son los artículos de consumo.
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Condiciones de trabajo decente como aproximación a la sostenibilidad: el 
caso de las ladrilleras artesanales

Decent Working Conditions as an Approach to Sustainability: the Case of Artisanal 
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Resumen 
En el contexto de las ladrilleras artesanales se puede advertir que se trata de negocios 
desarrollados en un ambiente informal, de ahí que el objetivo de este trabajo sea aportar, 
para estos negocios o para cualquier otro emprendedor, un marco conceptual respecto 
de las condiciones de trabajo a partir de las implicaciones legales, laborales y fiscales a 
las que podrían enfrentarse al recurrir a la contratación del personal para la realización 
de sus actividades. Para ello se utiliza un análisis documental con alcance descriptivo 
de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y del Impuesto Sobre la Renta. Los 
resultados apuntan a destacar conceptos como relación laboral, las condiciones de trabajo 
que deben proveer los patrones a sus empleados, las cuestiones de seguridad social 
mínimas, así como las implicaciones fiscales que conlleva la contratación de personal. 

Palabras clave: relación laboral, subordinación, salario digno, obligaciones fiscales, 
seguridad social.

Abstract
In the context of artisanal brick factories it can be seen that these are businesses 
mostly carried out in a “family” and informal environment, hence the primary purpose 
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of this research is to provide a conceptual framework for these businesses or for any 
other entrepreneur. Regarding working conditions based on the legal, labor and fiscal 
implications that they could face when resorting to hiring the human factor to carry out 
their activities. For this purpose, a documentary analysis with a descriptive scope of the 
Federal Labor Law, the Social Security Law and the Income Tax Law is used. The results aim 
to highlight concepts such as employment relationships, the types of workers that exist, 
the essential working conditions that employers must provide to their employees, the 
types of working hours in which work can be performed, social security issues minimum 
for its workers, as well as the tax implications of hiring personnel. The main contribution 
of this work is to make known the legal foundations with which decent work can be 
promoted so that it is sustainable over time in a context of formality.

Keywords: employment relationship, subordination, living wage, tax obligations, social 
security.

1. Introducción

El año 2020 significó un antes y un después para la economía mundial, la COVID-19 
ocasionó un cambio drástico para todas las personas que habitan en el planeta. En este 
contexto, el Fondo Monetario Internacional visualizó una posible recesión mundial 
con efectos iguales o peores que la ocurrida en el 2009 (FMI, 2020). En consecuencia, 
la Organización Internacional del Trabajo, destacó que cerca de la mitad de todos 
los trabajadores a nivel mundial experimentaron el riesgo de perder sus medios de 
subsistencia (OIT, 2020). 

Asimismo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados desde 2015 
por la Organización de las Naciones Unidas en su agenda 2030, se vieron totalmente 
amenazados ante la pandemia, sobre todo si se considera el objetivo número 8, que se 
refiere al trabajo decente y crecimiento económico. El ODS 8 planteó como metas que 
continúe el crecimiento per capita de cada nación, elevar la productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica en donde se use de manera 
intensiva la mano de obra, desvinculando este crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente.

El ODS 8 promueve, sobre todo, generar políticas que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros (ONU, 
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s.f.), esto con la finalidad de generar mejores condiciones de trabajo y una mayor oferta 
laboral que sea incluyente, bajo la modalidad de consumo y producción sostenible.

Sin embargo, el ODS 8, en México, ha representado un desafío en subsectores productivos 
específicos, como el que representan las ladrilleras artesanales. En este contexto, el 
objetivo primordial de este estudio es ofrecer un marco de referencia para el sector 
ladrillero sobre las condiciones laborales, situaciones fiscales y afectaciones que pudieran 
originarse, si se someten a cambios que les posibiliten esquemas formales a la luz de 
un desarrollo sostenible, que las pudiera impulsar a mejorar las condiciones en las que 
realizan su labor. 

Para lograr el objetivo planteado se utiliza una metodología cualitativa con base en 
una investigación documental que tiene su punto de partida en el marco regulatorio. 
Asimismo, se apoya en los datos disponibles de Aguilar y otros (2023) para realizar el 
análisis de un caso práctico como se suele desarrollar en el área contable-fiscal. Los 
resultados se exponen a continuación.

2. Caracterización de las condiciones de trabajo en las ladrilleras artesanales

Se iniciará señalando que las ladrilleras artesanales operan, primordialmente, bajo el 
esquema familiar e informal (Aguilar et al, 2023 & Berumen, 2023); de ahí que como en 
otros países, no solamente en México, la seguridad social sea ausente. Como encontraron 
Jaya y Gomezcoello (2012) en el municipio de Cuenca, Ecuador, en los talleres del sector 
artesanal no cuentan con afiliaciones a los organismos encargados de garantizar la 
seguridad social.

Este esquema informal y familiar es utilizado principalmente por el bajo o nulo costo 
de la mano de obra y porque así no se realiza pago de contribuciones que el empleador 
tendría que erogar, de tener a sus trabajadores sujetos a un régimen de seguridad social 
(Aguilar, 2023). Pues a pesar de tener una  producción  mensual  significativa,  y generar   
empleo  para  sus  familias,  los  artesanos  solo  logran  una  ganancia  mínima,  lo que  
los  hace  un  sector  vulnerable  socialmente  con consecuencias que implican diversos 
alcances (Bahena, et al, 2019).

Esto atiende a diversos factores, entre los cuales se puede nombrar la baja rentabilidad 
de los hornos por los bajos precios de los productos que fabrican, el que no exista una 
estructura de costos de producción, ni un adecuado control de calidad en su forma de 
producir. Así, tradicionalmente buscan emplear a los integrantes de sus familias, en donde 
se utiliza tanto a los mayores como a los menores de edad. En adición la exposición de los 
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residuos tóxicos que se generan al momento de la utilización de los hornos y elaboración 
de ladrillo, expone a las partes involucradas a múltiples enfermeades, accidentes y riesgos 
(Bahena, 2019).

De ahí la importancia de la implementación de acciones orientadas a un desarrollo 
sustentable, orientado en mejorar las condiciones laborales de las personas involucradas 
en estas ladrilleras artesanales; es decir, de los trabajadores, en este tipo de negocio.

3. Relación laboral y sus conceptos

En el Estado mexicano se busca proteger y garantizar el bienestar de la fuerza laboral, 
tan es así, que la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo principal: 

Propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, siendo aquél en el 
que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 
continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 
con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo (Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Artículo 2º).

En ese sentido, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 
trabajo personal subordinado; esto es toda actividad humana, intelectual o material, 
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u 
oficio (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Artículo 8º). Con esa lógica, el 
patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores 
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Artículo 9º).

Al analizar ambos conceptos de trabajador y patrón, se obtiene como resultado que la 
relación de trabajo que existe, es la prestación de un trabajo personal subordinado a una 
persona, mediante el pago de un salario (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
1970, Artículo 20). Siendo la característica principal de este tipo de relaciones la 
subordinación, ya que sin ella no puede existir una relación laboral, por lo que resulta 
pertinente establecer qué debe entenderse por este concepto.

Así, tenemos que la subordinación es la autoridad que tiene un patron o contratante, de 
suministrar decisiones y órdenes a sus contratados, de ubicar su fuerza de trabajo según 
sus intrucciones, necesidades y conveniencias. Principalmente el patrón, tendrá dos 
potestades: la de mando y la obediencia del trabajador, en otras palabras, el patrón tiene 
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la facultad de ordenar, y el derecho de que sea cumplida dicha orden por el trabajador 
(Añez, 2014). 

Sin embargo, esta dinámica de órdenes y obediencia solamente debe ocurrir en una 
jornada laboral. Entre sus limitantes se precisa que no debe atentar contra la dignidad 
de la persona, además de que debe ser necesaria para el cumplimiento del trabajo para 
el que una persona fue contratada, ya que toda orden y solicitud que no tenga relación 
con el trabajo que se le encomendó a una persona y que sea solicitada fuera de la jornada 
laboral, resulta ilegal. 

Estos conceptos de jornada laboral y órdenes relacionadas con el trabajo, no se pueden 
atender de manera arbitraria, sino que debe existir un contrato laboral entre el patrón 
y el trabajador, el cual legalmente debe constar por escrito y deben de contener según 
el artículo 25 de la multicitada ley, como mínimo: 

Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón; si la relación 
de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o 
por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; el servicio o 
servicios que deban prestarse, los cuales se determinarán con la mayor precisión posible; 
el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y 
el monto del salario, el día y el lugar de pago del salario; la indicación de que el trabajador 
será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o 
que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la ley, y otras condiciones 
de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador 
y el patrón.

Estos requisitos son conocidos como condiciones generales de trabajo y conforman 
la base de la relación laboral que va a subsistir entre el patrón y el trabajador, la cual 
no puede ser modificada sin previo consentimiento de ambas partes. Su delimitación 
no solamente debe ser considerada para beneficio del trabajador, sino también para 
la seguridad y certeza del patrón, pues en un conflicto laboral, en donde se denuncie 
un despido injustificado, por ejemplo, la carga de la prueba le corresponde al patrón. 
Al respecto, Priori y Pérez (2012) destacan que esto opera en los casos en los que no se 
encuentren en el proceso los medios de prueba respecto de un hecho. 

Es decir, el empleador es quien queda obligado jurídicamente a acreditar con los medios 
necesarios el salario que le pagaba a su trabajador, las condiciones en que consistía el 
empleo que desempeñaba, las jornadas en las que desempeñaba su trabajo, así como que 
este le otorgaba las garantías mínimas de seguridad social, ya que este último punto no 

Condiciones de trabajo decente como aproximación a la sostenibilidad



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

125

es opcional, sino obligatorio al ser un derecho fundamental para cualquier trabajador. 
Por lo que, de no encontrarse bien establecidas estas condiciones de trabajo, el acreedor 
(trabajador) –actuando de mala fe, claro está–, podría exigirle a su patrón una cantidad 
estratosférica de dinero basado en condiciones inexistentes durante su relación laboral, 
como decir que su salario consistía en el doble de lo efectivamente pagado, pues, como se 
insiste, para el trabajador solo basta decirlo; es al patrón a quien le corresponde probarlo. 
Una vez aclarada la importancia de contar con las condiciones de trabajo perfectamente 
delimitadas, es necesario profundizar en dos conceptos: la jornada laboral y el salario.

La Ley Federal del Trabajo establece que la jornada de trabajo es el tiempo durante el 
cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo y esta tiene tres 
modalidades: diurna que se comprende entre las 6 y las 20 h; nocturna, que abarca entre 
las 20 y las 6 h. Por último la jornada mixta, que comprende periodos de ambos tipos 
de jornada, siempre que la nocturna sea menor a tres horas y media; de lo contrario, se 
considera jornada nocturna (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Artículos 
58, 60 y 61).

Por lo que respecta al salario, este se define como la remuneración que se recibe por 
la realización de un trabajo. Este debe ser integrado: salario diario, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al empleado por su trabajo, el cual nunca puede 
ser menor al mínimo.

Para 2023 se fijó en $207.44 el salario mínimo, según lo establece la Ley Federal del 
Trabajo (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Artículos 84 y 85). Este 
concepto es indispensable para poder abordar el siguiente apartado en el que se ofrece 
una idea de las cargas fiscales para ambas partes.

4. Contribuciones y seguridad social

El sector informal está asociado con actividades ligadas al ambulantaje, a la carencia 
de seguridad social, al desempleo, a la falta de tecnología y a los bajos niveles de 
productividad; así como con los efectos que se generan en la recaudación fiscal (Robles, 
2015), como ocurre en las ladrilleras artesanales. 

El formalizarse mediante algún régimen fiscal y dotar a sus trabajadores de la seguridad 
social, si bien supone una erogación, también supone contar con el apoyo de una 
institución encargada de este tópico como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Se trata de una erogación que es posible deducir por lo que constituye un incentivo para 
la formalización, al pensar a largo plazo en la búsqueda de un trabajo digno. 
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Si uno supone, por ejemplo, que ocurre un accidente dentro del horario laboral, el patrón 
tiene responsabilidad sobre el trabajador, ya que aquel debe garantizar la seguridad de 
este durante su jornada. Si un accidente ocurre en un lugar de trabajo en donde no se 
tenga inscritos a los trabajadores ante algún ente que garantice su seguridad social, la 
carga recaería totalmente sobre el patrón.

Derivado del proceso que llevan los artesanos de estas ladrilleras, su labor no está 
excenta de riesgos para la salud, pues para su proceso de producción utilizan productos 
inflamables y tóxicos, así como la exposición a humo. Los estudios que se han realizado 
sobre este tema han concluído que la exposición al humo, sobre todo de las personas que 
se encuentran en el horno, han mermado su salud hasta ser diagnosticados con diversas 
enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC (León, J. & 
Matamoro, W., 2017); de ahí lo indispensable de que las personas que trabajen en esos 
sitios cuenten con condiciones de seguridad social, como el acceso a la salud. 

Ahora bien, para incorporarse al régimen de seguridad social, el patrón no solamente 
tiene que presentarse ante el IMSS y solicitar que se otorgue el seguro a los trabajadores, 
sino que para poder darse de alta como patrón, ya sea como persona física o moral, se 
necesita, indispensablemente, contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
en consecuencia, se requiere estar incorporado a un régimen fiscal. 

A partir de año 2015, según Gómez (2015), el entonces régimen de incorporación fiscal 
(RIF), fue establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, “Creado  principalmente para 
quienes se dedican a actividades económicas en el sector informal a fin de ingresarlos 
en el Registro Federal de Contribuyentes, y para quienes ya estaban tributando en los 
regímenes extintos”. El RIF ofrecía diversos incentivos fiscales; sin embargo, con la 
reforma a la citada ley, para el año 2022, si bien seguirá existiendo para los contribuyentes 
que ya se habían inscrito en esa modalidad, se sustituye por el regimen que opera en la 
actualidad, el regimen simplificado de confianza (RESICO).

Así, se tiene que la Ley del Impuesto sobre la Renta señala, en su artículo 113-E, que:

Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, 
profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el 
impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la 
totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres 
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Tabla 1. Costo de mano de obra

Si bien el objeto de este análisis no es concientizar a los empleadores de las ladrilleras 
artesanales del pago por impuesto sobre la renta por ingresos, ISR sobre las ventas, la 
finalidad principal de la presente reflexión se decanta por las obligaciones que surgen 
derivadas de la contratación de sus trabajadores.

En ese sentido, se tiene que, como persona física, el patrón es responsable de las 
obligaciones fiscales de sus empleados; por tanto, según la autoridad fiscalizadora (SAT, 
s.f.) le corresponde a este, entre otras cosas: 1) presentar la declaración y pago provisional 
mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios, 2) declarar anualmente el ISR 

Tabla 2. Impuesto sobre la renta
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de los integrantes, 3) declarar mensualmente el IVA de los integrantes y 4) declarar 
mensualmente el ISR por cuenta de los integrantes.

Esto se origina porque a los trabajadores, al igual que el patrón, se les exige que estén 
inscritos bajo un régimen fiscal como persona física, en este caso de sueldos y salarios. 
En este contexto, los patrones que hagan pagos por conceptos de prestación de un 
servicio personal subordinado adquieren la obligación de efectuar  retenciones y enteros 
mensuales del ISR (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Artículo 96). Existe una sola excepción: que el trabajador perciba el salario 
mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

5. Caso ilustrativo

Si se recurre al supuesto establecido en el caso de estudio de Aguilar y otros (2023), en 
donde se obtuvo que el costo de mano de obra directa de un trabajador es de $7,500.00 
(siete mil quinientos pesos 00/100, moneda nacional); actividad por la que se elaboran 

Tabla 3. Aportaciones de seguridad social
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Así se tendrían los siguientes resultados  (Tabla 1) obtenidos con apoyo de una calculadora 
digital (Calculadora ISR, 2023). Dicha calculadora es considerada un software de 
inteligencia artificial; por tanto, las cifras presentadas son una mera aproximación con 
base en promedios generales y de ninguna manera se deben considerar como definitivos 
para alguna empresa. 

Es así que, para un trabajador que gana $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100, 
moneda nacional) de manera mensual; el patrón, deberá retenerle al trabajador, $251.52 
(doscientos cincuenta y un pesos 52/100 moneda nacional) de ISR, del cual deberá enterar 
mensualmente a la autoridad fiscal, así como $93.46 (noventa y tres pesos 46/100 moneda 
nacional) que resulta de la parte que le corresponde por cubrir de cuotas ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; por lo que el total de deducciones que se le realizarán al 
trabajador ascienden al monto de $344.98 (trescientos cuarenta y cuatro pesos 98/100, 
moneda nacional).

Cabe aclarar el origen respecto a la retención realizada por impuesto sobre la renta; 
en este caso, de $ 251.52 ilustrados en la tabla 2. Si se le pagan, de manera quincenal, 
al trabajador, $ 3,750.00, se debe restar el límite inferior establecido en la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023 (SHCP, 2022), que en este caso corresponde a $ 3,124.36, 
cuyo resultado es el excedente de $ 625.64, multiplicándolo por el porcentaje del 
excedente que corresponde al $ 10.88, da un resultado de $ 68.07 como impuesto 
marginal, al que se le suma la cuota fija de $ 183.45, por lo que el resultado del impuesto 
a retener es de $ 251.52.

En la tabla 3 se pueden observar las aportaciones de seguridad social que deben de 
realizar tanto el patrón como el trabajador. Allí se puede apreciar que la mayor carga 
monetaria es erogada por el patrón, pues al trabajador solo se le van a retener 93.43, 
que incluyen lo correspondiente a los seguros de enfermedades, maternidad, invalidez 
y cesantía, mientras que el patrón debe aportar $ 915.29 que comprende, además de 
estos conceptos, la cuota por riesgo de trabajo promedio, cuota fija, guardería, retiro y 
las aportaciones para el Infonavit.

Una vez precisado lo anterior, de los datos arrojados en el caso de estudio de “Las 
ladrilleras artesanales las Terceras de San Luis Potosí” (Aguilar, 2023), se tiene para el 
caso de la quema con llantas, una vez restado el costo de lo vendido, se tiene como utilidad 
bruta en la elaboración de 15 mil ladrillos, el monto de $4,752.20, al cual se le debe de 
restar lo que le corresponde al patrón de aportaciones de seguridad social que, en este 
caso, asciende a la cantidad de  $ 915.29 (novecientos quince pesos 29/100 moneda 
nacional), quedando como utilidad restante $3,836.91 (tres mil ochocientos treinta 
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y seis pesos 91/100 moneda nacional), cuyo monto será sujeto de retención por ISR 
correspondiente al patrón, por lo cual, este sería sujeto nuevamente de una disminución. 

6. Conclusiones

Con este estudio es fácilmente entendible que el sector ladrillero opere en la informalidad, 
teniendo como área de oportunidad la incorporacion a los regímenes fiscales y de 
seguridad social, ya que en este tipo de negocios, si se formalizara, no podría pagar 
lo suficiente para la subsistencia de una familia con el importe que se autopagarían 
formalmente, ni para cubrir sus necesidades básicas; de ahí el porqué de que se tenga la 
idea de estos negocios asociados a la pobreza.

Sin embargo, formalizarse es necesario, pues si bien implica disminuir las utilidadades 
–por decirlo de una manera–, también otorgar estas prestaciones podrían ser un gasto 
deducible; además, la seguridad social podría servir de incentivo para que más personas 
se integren a negocios formalizados y así poder mejorar las condiciones de vida y, a largo 
plazo, beneficios para los propietarios de los hornos artesanales. 

Bajo esa perspectiva, como se ha señalado en estos negocios, el común denominador 
es la utilización de los integrantes de la “familia”, para la realización del trabajo. Debe 
recordarse que con independencia de los lazos consanguíneos que existan entre el patrón 
y el trabajador, toda persona que realiza un trabajo de manera subordinada a otra tiene 
derecho a que se le retribuya mediante un salario digno y a laborar en condiciones óptimas, 
en un espacio en el que pueda realizar su labor con la seguridad de que se encuentra 
respaldado tanto por su patrón como por el Estado. Solo buscando estos objetivos, es 
que se puede combatir de manera eficaz la pobreza. 

Además, es necesario considerar que pagar contribuciones, como impuestos y 
aportaciones de seguridad social, no es optativo; es  una obligación que se tiene desde 
un marco constitucional, por lo que seguir trabajando en la clandestinidad, tarde que 
temprano tendrá consecuencias perjudiciales. Muchas veces más de que lo que se gana 
omitiendo el pago de estas obligaciones; su evasión está sujeta a responsabilidades 
fiscales y hasta penales.

En este análisis, si bien podría considerarse como limitante que estuvo basado 
principalmente en las obligaciones de seguridad social y fiscales que tiene el patrón 
hacia sus trabajadores –las que se originan derivadas de una relación de subordinación–, 
no son las únicas que le corresponden al patrón.
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En el caso del estado de San Luis Potosí, este también le impone cargas tributarias locales 
al patrón, lo que comprende el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal (impuesto sobre nómina); lo cual constituye nuevas líneas de investigación que 
no han sido abordadas en este caso particular y que, para una comprensión del panorama 
general para el sector ladrillero, resultaría indispensable, ya que en muchos casos se 
desconocen por completo las obligaciones de las que las empresas de este tipo son sujetas, 
y el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento.
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Resumen 
La globalización ha producido en las empresas la necesidad de llegar a nuevos públicos, 
esto se puede lograr a través de diferentes estrategias administrativas. Una de estas 
estrategias es el uso de los medios digitales para alcanzar a un mayor mercado. Por lo 
tanto, la empresa requerirá de introducir tecnologías a su infraestructura. Introducir 
tecnologías en la empresa, solamente por motivos de mercadotecnia, puede no ser tan 
llamativo, por lo cual se propondrá la implementación de tecnologías para incrementar 
la cadena de valor y cambiar el modelo de negocio tradicional a uno digital. Este proceso 
se conoce como “estrategia e-business”. Una estrategia e-business bien implementada 
puede ayudar a las empresas restauranteras a incrementar su desarrollo empresarial 
en el mercado actual. Al utilizar herramientas digitales para mejorar la visibilidad, la 
experiencia del cliente y las operaciones internas se puede posicionar como un negocio 
moderno, eficiente y orientado al cliente.

Palabras clave: Estrategia e-business, desarrollo empresarial, tecnologías, cadena de 
valor, empresas restauranteras.

Abstract
Globalization has created in companies the need to reach new audiences, this can be 
achieved through different management strategies. One of these strategies is the use of 
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digital media to reach a larger market. Therefore, the company will require to introduce 
technologies to its infrastructure. Introducing technologies within the company only 
for marketing may not be so appealing, so the implementation of technologies will be 
proposed to increase the value chain and change the traditional business model to a 
digital one. This process is known as “e-business strategy”. A well-implemented e-business 
strategy can help restaurant companies increase their business development in today’s 
market. By using digital tools to improve visibility, customer experience and internal 
operations, it can position itself as a modern, efficient, and customer-oriented business.

Keywords: E-business strategy, business development, technologies, value chain, 
restaurant companies.

1. Introducción

El mundo económico se caracteriza por el fenómeno de la competencia entre empresas, 
con la intención de obtener el mayor número de consumidores. Gracias a esto, surgen 
estrategias enfocadas a diferentes objetivos, entre las que es posible hallar creación de 
nuevos productos, precios, diferenciación, mercadotecnia, alianzas, enfoque, etcétera. 

Las estrategias han surgido por los cambios que ha creado la misma competencia en las 
diversas etapas de la economía. Actualmente, los cambios más relevantes han sido los 
tecnológicos, pues durante el último siglo ha habido un incremento en la creación de 
tecnologías que apoyan al ser humano para el cumplimiento de sus necesidades.

Dichas tecnologías se han insertado en la vida cotidiana de las personas, pues se usan 
para diversas actividades, como automatización, mejora de procesos, comunicación, 
creación de nuevos productos, innovación, acceso a información y ocio. Estos dos últimos 
rubros permiten que las personas encuentren una amplia oferta de diversión dentro del 
medio digital.

Esto no ha pasado desapercibido por las empresas, las cuales buscan el modo de ingresar 
al medio digital. Por esto las estrategias anteriormente mencionadas han tenido que ser 
modificadas; por ejemplo, la mercadotecnia tradicional pasó a la mercadotecnia digital. 
Por ello es necesario enfocar esta información en nuestro universo, la región de Xalapa. 
La Atenas veracruzana se caracteriza por su rica historia, cultura y ambiente intelectual. 
Es sede de varias instituciones académicas y culturales, incluyendo la Universidad 
Veracruzana y el Museo de Antropología de Xalapa, que alberga importantes colecciones 
de arte prehispánico.
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Por lo anterior, hay muchos estudiantes dentro de esta región. Lo que generado que la 
ciudad se ha adapta a las necesidades de su población. Pues los principales negocios en 
la ciudad de las flores son: arrendamiento, alimentos, servicios educativos y de salud. 
Como resultado han surgido diversas empresas dedicadas al servicio de alimentos. 

Estas empresas dedicadas al servicio de alimentos pertenecen al sector restaurantero, 
el cual abarca una amplia gama de establecimientos que sirven alimentos y bebidas a los 
clientes. Asi que como cualquier tipo de empresas estas se enfrentan entre ellas para 
obtener y retener clientes. 

Lo que genera que estas mismas deban implementar estrategias adecuadas para quedarse 
con más clientes. Las estrategias dentro de empresas del sector restaurantero van desde 
la gestión de su inventario, capacitación y desarrollo del personal, control de costos y 
estrategias de mercadotecnia.

Por lo tanto, estas empresas pueden recurrir a una estrategia que abarque todos 
estos rubros; esto se logrará con la implementación de las tecnologías adecuadas 
a los procesos internos de la empresa. La estrategia tendrá que abarcar varias de las 
estrategias mencionadas con anterioridad, haciendo uso de las tecnologías, para lograr 
una transformación digital de la empresa. Esta será llamada estrategia e-business.

En la era digital actual, contar con una estrategia e-business sólida es esencial para el 
éxito y la competitividad de las empresas de banquetes. La implementación de estrategias 
digitales puede ayudar al sector restaurantero a aumentar su visibilidad en línea, 
llegar a un público más amplio y ofrecer una experiencia del cliente más conveniente y 
personalizada.

Una estrategia e-business para el sector restaurantero implica el uso de diversas 
herramientas y técnicas digitales para mejorar las operaciones internas, el marketing 
y la interacción con los clientes. El objetivo principal de una estrategia e-business es 
proporcionar una experiencia excepcional al cliente y aumentar la eficiencia operativa. 
Al ofrecer opciones de pedidos y reservas en línea, los clientes pueden disfrutar de 
la comodidad de hacer transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
Además, el uso de las redes sociales y otras plataformas digitales permite a los restaurantes 
interactuar directamente con los clientes, promover promociones especiales y recibir 
comentarios instantáneos.
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2. Desarrollo de la propuesta

2.1 Antecedentes
Durante el último siglo, el mundo ha tenido una evolución sumamente rápida, este 
aceleramiento ha traído beneficios y desventajas a todos los habitantes del planeta y a 
sus organizaciones de convivencia, esto incluye a las empresas. Las empresas de todo el 
mundo se han enfrentado a estos cambios para poder continuar realizando sus actividades 
de manera constante y segura.

Los cambios más relevantes vividos durante el último siglo son:

1) Globalización: Se dio a causa de los avances en la industria y el aceleramiento de 
tecnologías para el transporte; se caracterizó por la reducción de costos en la producción. 
La globalización en México ha apoyado en el aumento de sus avances tecnológicos y el 
aumento del comercio.

2) Crecimiento de los países en desarrollo: Estos países tuvieron crecimientos 
tecnológicos, económicos, sociales. En el caso de México, este decide dejar su economía 
cerrada y cambia su esquema a una economía abierta con el resto del mundo.

3) Integración de la economía global: El crecimiento de los países ha permitido que estos 
tengan bienes o servicios en los cuales especializarse. Ante esto se crearon relaciones 
entre los diversos países; se inició un intercambio entre los países por diversos bienes. 
México mantiene relaciones comerciales con sus homólogos a través de la firma de 
diferentes acuerdos y tratados, entre estos se encuentran:

14 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 31 países o regiones administrativas 
y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos 
de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
(Secretaría de Economía, 2023).

Gracias a estos acuerdos entre naciones, así como la participación en diferentes 
organismos gubernamentales como lo son la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), México 
cuenta con una amplia aceptación e integración en el comercio internacional.

4) Aceleramiento de la industria: El obtener tecnologías de los países desarrollados ha 
permitido la automatización de actividades de las empresas y la optimización de los 
recursos. Para lograrlo, las empresas han decidido crear un departamento especializado 
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en esta área: investigación y desarrollo (I+D), el cual tiene la tarea de determinar la 
elasticidad de la producción.

5) Comercio internacional: Con los términos anteriores se observa que los países tienen 
relaciones de compra y venta para mejorar la economía del país. Sin embargo, la relación 
no finaliza con esto, pues los países desarrollados han observado que pueden invertir 
(capital, tecnología, mano de obra) en los países en vías de desarrollo para reducir sus 
costos o para producir un bien que en sus países no pueden conseguir. En el caso de México, 
muchos países han decidido poner sus naves industriales en la región, pues la mano de 
obra es barata en comparación de sus países de origen, las leyes permiten actividades 
que en los lugares nativos están reguladas y/o la compra de materiales es más rápida.

2.2 E-Business
Como se observó anteriormente, las empresas se han enfrentado a diversos cambios 
globales, por lo que han tenido que recurrir a la implementación de tecnologías en sus 
procesos. La popularidad de estas tecnologías ha hecho que surjan nuevos tipos de 
negocios, entre estos se encentra el e-commerce y el e-business. El e-commerce es la 
actividad de intercambiar o vender productos mediante internet.

Mientras que el e-business se refiere a la agrupación de actividades que se realizan a través 
del uso de redes, entre ellas el internet. También se puede interpretar como: “Modelo de 
negocios donde se introduce a las empresas las nuevas tecnologías de la comunicación 
para que esta realice sus actividades” (Moyano, 2023). En otras palabras, es el conjunto 
de tecnologías y estrategias novedosas focalizadas al desarrollo de negocios en línea”.

Con la información anterior se puede decir que el e-business es la evolución del 
e-commerce, pues la empresa ya no se limita a la compraventa a través de internet 
(e-commerce), sino que se realizan actividades pre y post venta de los productos y/o bienes 
de la empresa; asimismo se usa este modelo de negocio para crear nuevos productos o 
mejorarlos, crear cadena de valor. 

Para lograrlo, se requiere de tecnologías especiales para la obtención de información 
de manera rápida y concisa; la información puede provenir de manera externa 
(clientes, tendencias de mercado, proveedores, entidades públicas, etcétera) o interna 
(trabajadores, procesos, análisis, informes, entre otros) de la empresa. Las tecnologías a 
las que se hace referencia son las conocidas como tecnologías de la información y tienen 
la característica de estar unidas por una red, propia o de terceros.

2.3 Componentes del e-business
Para que el e-business sea funcional debe de contar con una estructura adecuada para la 
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realización de las actividades, las cuales varían según los requerimientos de las empresas. 
Sin embargo, hay algunos factores fundamentales que se deben de cumplir:
• Sitio web: Es el primer lugar de contacto con el cliente, esta parte se da cuando el 

cliente busca información en la red sobre cierto tema. Al usar palabras clave en el 
buscador es muy probable que el consumidor dé con nuestro sitio web, el cual puede 
ser una página propia o una página ubicada dentro de una red social.

Durante el primer contacto se dan a conocer los productos y servicios de la empresa, 
por lo cual es necesario no saturar al cliente de información, ya que si se realizara de 
ese modo, nuestros nuevos clientes no se darán el tiempo de leer la información y se 
pueden perder. Por eso es necesario que el sitio se encuentre bien diseñado; de lograrlo, 
se nos permitirá obtener la confianza del cliente, esto se da a causa de que se demuestra 
veracidad en la existencia del negocio.
• Marketing digital: Para el e-business es muy relevante tener una correcta estrategia 

de marketing, ya que permitirá alcanzar a una mayor audiencia en comparación de una 
mercadotecnia tradicional. Para lograrlo se requiere de una estrategia Search Engine 
Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO) o Search Engine Advertising 
(SEA).

Así mismo, al aplicar un marketing digital se reducen los gastos de esta área, pues el 
costo es menor y los beneficios son mayores. Cabe aclarar que los precios varían según 
el resultado que espera la empresa. Otra función de la mercadotecnia digital es la 
segmentación del mercado de manera eficiente, esto se debe a que, al limitar los datos 
demográficos, intereses y comportamientos en línea para un grupo específico se tiene 
más probabilidad de que consuman los productos o servicios de la empresa.
• Sistemas de gestión de flujo: Son paquetes de software que realizaran actividades 

automáticas de la manera más eficiente posible. Entre los sistemas de gestión de flujo 
funcionales para las empresas del sector restaurantero se encuentran:

Enterprise Resource Planning (ERP): Sistema de planificación de recursos empresariales. 
Para Reynolds (2014) el ERP es un “Paquetes de software que ofrecen un conjunto de 
sistemas para gestionar y coordinar procesos operativos entre una amplia variedad de 
actividades internas de negocio” (pág. 130).

Un ERP proporciona una visión completa de los recursos y procesos de una empresa, 
abarcando áreas como la contabilidad, la administración financiera, el control de 
inventario, la gestión de la cadena de suministro, la gestión del capital humano, la gestión 
de proyectos y otras funciones empresariales clave. Al integrar estas funciones en un 
solo sistema, un ERP permite una mejor comunicación y colaboración entre diferentes 
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departamentos y facilita la automatización de procesos, lo que ayuda a reducir los errores, 
los tiempos de espera y los costos operativos.

Este sistema se encuentra compuesto por módulos que se integran para cubrir las diversas 
funciones empresariales. La integración de estos módulos permite a los diferentes 
departamentos y funciones empresariales compartir información y colaborar de manera 
más eficiente, evitando la duplicación de datos y mejorando la visibilidad y la toma de 
decisiones en toda la organización.

Customer Relationship Management (CRM): Gestión de relaciones con el cliente:
Desarrollo de las actividades de negocios necesarias para identificar, adquirir, investigar 
y retener a los clientes más leales y rentables para entregarles el producto o servicio 
correcto a través del canal correcto, en el momento y el costo correctos. CRM integra 
ventas, marketing, servicio, planeación de los recursos de la empresa y administración 
de las funciones de la cadena de suministro a través de la automatización de los procesos 
de negocios, soluciones de tecnología y recursos de información, para maximizar cada 
contacto con el cliente (Galbreath & Rogers, 2003 citado en Padilla Hernández, 2004).

El objetivo principal de un CRM es optimizar la interacción y el compromiso con los 
clientes a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la adquisición hasta la retención. Al utilizar 
un CRM, las empresas pueden recopilar, almacenar y analizar información relevante 
sobre los clientes, lo que les permite entender mejor sus necesidades, comportamientos 
y preferencias.

La implementación de un CRM puede ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia 
operativa, aumentar la satisfacción del cliente, fomentar la lealtad, identificar 
oportunidades de venta adicionales, personalizar las interacciones con los clientes y 
tomar decisiones más informadas basadas en datos.

2.4 La empresa restaurantera
Se entiende por empresa restaurantera todo negocio que se dedica a la preparación de 
bebidas y alimentos al público. Estas empresas cuentan con un espacio físico en el cual las 
personas degustan sus alimentos, por lo cual existen variaciones en cuanto a capacidad 
de atención y tipo de establecimiento.

Se considera a Dossier Boulanger el primer cocinero que tuvo la idea de convertir su local 
situado en la Rue Des Poulies de París en un restaurante. Boulanger, hombre que pasó de 
servir caldos reconstituyentes a tener varios platos en su carta, colgó un cartel en latín que 
decía “veinte ad me omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos” (Sallés, 2018).
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Una vez entendido cómo han surgido los restaurantes se pueden clasificar en:

Las empresas restauranteras son de gran importancia en los sectores de servicios de 
hospitalidad y el turístico. Esto se debe en gran medida al hecho de que estas empresas 
tienen como función principal proporcionar servicios de gastronomía y atención a 
diferentes tipos de eventos. Debido al tipo de servicio que brindan, las empresas de 
banquetes aportan beneficios en diferentes ámbitos. Dentro de estos beneficios se hallan:

Creación de empleo: Las empresas de restaurante generan empleo en distintos niveles, 
desde chefs y meseros hasta gerentes y dueños del restaurante. Esto contribuye a mejorar 
la economía local y nacional, pues al generar ingresos y pagar sus impuestos, se mejora 

Tabla 1. Tipos de restaurantes y descripciones

Nota: La tabla 1 muestra las diferentes clasificaciones que pueden tener los restaurantes; así como 
los productos que se ofrecen conforme el tipo al que pertenecen.

el bienestar de las comunidades donde se establecen.

Atención al cliente: Las empresas de restaurantes se caracterizan por brindar un servicio 
personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. 
Innovación y creatividad: Las empresas de restaurante deben estar en constante 
evolución y adaptarse a las nuevas tendencias y exigencias del mercado. Esto implica 
estar a la vanguardia en cuanto a la presentación de los platos, la decoración del lugar y 
el uso de tecnología para mejorar la experiencia del cliente. La innovación y creatividad 
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son clave para destacar en un mercado cada vez más competitivo.

2.5 Las empresas de alimentos en Xalapa
En Xalapa, Veracruz, existen varias empresas dedicadas al servicio gastronómico. El 
INEGI estable que hay 3977 empresas dedicadas al servicio de alimentos; las cuales 

Tabla 2. Cantidad de empresas restauranteras por tipo de servicio

Nota: Tipos de empresas dedicadas al servicio de alimentos en Xalapa. Adaptada de “Directorio 
estadístico nacional de unidades económicas” (DENUE). 2023. INEGI. Tomado de: www.inegi.

org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
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están clasificadas en:

3. Implementación del e-business en las empresas restauranteras
Para implementar una estrategia e-business se deberán de introducir los siguientes 
puntos:

A. Presencia digital
La empresa restaurantera deberá de diseñar un sitio web que sea atractivo visualmente y 
cuya estructura de navegación sea fácil para sus clientes. Dentro de este medio se deberá 
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reflejar la identidad de la empresa; por ejemplo, información personal de la empresa como 
visión, misión, valores e historia de esta. Asimismo, se deberá brindar información sobre 
el equipo de trabajo, ubicación, horarios de apertura y formas de contacto.

El sitio deberá estar optimizado para dispositivos móviles, pues es el equipo más usado 
por la mayoría de las personas. Dentro de este sitio se deberá de integrar un sistema 
de pedidos que facilite el proceso de compra. Asimismo, se deberán de subir imagen 
y contenido audiovisual que sea atractivo para los clientes. Finalmente, se deberá de 
compartir información sobre las redes sociales de la empresa.

B. Compra de CRM
Para poder llevar un control adecuado sobre los clientes, se recomienda la compra de 
un CRM, pues este podrá ayudar a la empresa a gestionar y mantener la información 
sobre los clientes.

1. Gestión de contactos: Usando el CRM se podrá almacenar la información de los 
clientes, como nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y 
usuario de Facebook. Asimismo como generar un registro con las preferencias y 
gustos específicos de cada cliente con la finalidad de brindar un servicio personalizado.

2. Registro de interacciones: Llevar un registro de interacciones que tienen los clientes 
con el restaurante dentro sistema, como lo pueden ser las reservaciones, pedidos 
especiales, comentarios o quejas. El control de este registro ayuda a tener un historial 
completo de cada cliente para ofrecerle un servicio más personalizado y efectivo.

3.  Programación de recordatorios: Esta función ayuda a tener atención a los clientes 
en días y eventos especiales, con el propósito de ofrecer diferentes promociones 
especiales, en cumpleaños, aniversarios o cualquier otro tipo de eventos, lo que 
fortalece la relación con él y puede generar fidelidad de este.

4.  Seguimiento de pedidos y reservas: El uso del CRM permite llevar un control de las 
solicitudes especiales que realizan los clientes. Gestionando de forma más eficiente 
la capacidad de producción y a proporcionar un servicio más fluido.

5.  Análisis y reportes: El uso de un CRM  por medio de sus herramientas de análisis 
proporciona información sobre las preferencias de los diferentes clientes, los platillos 
más consumidos, los días y horarios de mayor demanda, entre otros datos relevantes, 
que ayudaran a una mejor tomar decisiones mejorando la oferta de servicio así como 
las estrategias de marketing.

C. Compra de un ERP
La adquisición de un ERP genera que las empresas lleven un control preciso de sus 
inventarios, pues proporcionan una forma de monitorear las existencias de ingredientes, 
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realizar pedidos automáticos cuando los niveles estén por debajo del límite que se indicó, 
optimizando las compras para evitar excesos o faltantes. Logrando una reducción de 
costos y minimizando el desperdicio. Sin embargo no es el único beneficio que este tipo de 
software puede proporcionar a una empresas de servicios de comida; estos se describen 
a continuación.

1. Gestión de compras y proveedores: El uso de un ERP permite gestionar la relación 
con los proveedores de una forma eficiente. Ayuda registrando y monitoreando los 
pedidos, evaluar la calidad y el rendimiento de los proveedores, asi como gestionar los 
pagos y facturas de manera integrada. Facilitando la gestión de la cadena de suministro 
y estableciendo relaciones sólidas con proveedores confiables.

2. Gestión de ventas y pedidos: Al utilizar un sistema ERP, se logran gestionar las ventas y 
los pedidos. Al realizar seguimiento de las órdenes de los clientes, gestionar reservas, 
automatizar el proceso de facturación y proporcionar a los empleados acceso a la 
información actualizada sobre los pedidos.

3. Gestión de personal y horarios: El ERP administra el personal y los horarios de trabajo. 
Ya que se pueden programar turnos, registrar horas trabajadas, calcular la nómina 
y gestionar las vacaciones. Esto optimiza la gestión de recursos humanos logrando 
que las empresas tengan el personal suficiente para atender las actividades diarias, 
así como en los caso donde se necesite un número mayor debido a un evento o días 
especiales.

4.  Análisis y reportes: Un ERP proporciona herramientas de análisis integradas que 
otorgan información sobre el desempeño de la empresa que lo utiliza. Generando 
informes detallados sobre ventas, costos, rentabilidad, eficiencia operativa, etcétera.

5. Integración de canales de venta: Con esto se podrán ofrecer servicios de entrega a 
domicilio o recopilar pedidos en línea, pues el sistema ERP integra diferentes canales 
de venta en una sola plataforma. Permitiendo gestionar los pedidos realizado por 
diferentes medio como páginas webs, redes sociales y actualmente aplicaciones de 
delivery, asi como la logística y el seguimiento de estos pedidos en su proceso de 
entrega, logrando que esta sea lo más eficiente y sincronizada posible con el personal 
que se tiene a disposición.

4.  Conclusión
El uso e implementación de una estrategia de e-business intellingence, en una empresa 
restaurantera, traerá para ella diversos beneficios. Entre los cuales se encuentran los 
siguientes.

Aumentar la visibilidad y alcance: Al utilizar diferentes medios digitales, como un sitio 
web y redes sociales, la empresa puede llegar a un mayor público y mejorar su visibilidad 
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en línea. Permitiendo atraer a nuevos clientes y generar una mayor demanda para sus 
servicios.

Mejora de la experiencia del cliente: La implementación de una estrategia e-business 
permitirá brindar una atención al cliente más fluida y personalizada. Desde la reserva 
de productos en línea hasta la posibilidad de realizar pedidos a domicilio, otorgando a 
los clientes la conveniencia y rapidez que ofrecen estas opciones digitales.

Fidelización de clientes: Al utilizar estrategias de marketing digital, como programas de 
lealtad, boletines informativos por mensajes privados y promociones especiales, se puede 
fomentar la fidelidad de los clientes. La comunicación regular y el trato personalizado 
ayudan a fortalecer la relación con los clientes y a mantenerlos comprometidos con la 
empresa.

Optimización de operaciones: Las herramientas digitales, como un CRM y un ERP, logran 
una gestión más eficiente en las operaciones internas de las empresa restauranteras. 
Entre lo que se engloba la administración de inventarios, la planificación de personal, la 
gestión de pedidos y la generación de informes de resultados. Logrando una mejora en 
la eficiencia y eficacia de la productividad así como la reducción de costos.

Gracias a todo lo anterior se puede confirmar que la implementación de una estrategia 
de e-business en las empresas restauranteras, logra ser una medida clave para adaptarse 
al nuevo entorno competitivo que generan las nuevas tecnologías en los diferentes 
mercados y de esta forma lograr una mayor fidelización de los clientes, además de 
atraer nuevos. La presencia en los medios digitales como las redes sociales, el uso de 
sistemas como CRM y ERP, además de los nuevos canales digitales, son fundamentales 
en la aplicación de la estrategia de e-business, construyendo de forma significativa al 
éxito y crecimiento de las empresas.
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Resumen 
La calidad es un aspecto fundamental, tanto en la industria manufacturera como 
en el sector de servicios. Un sistema de gestión de la calidad (SGC) se aplica a todas 
las actividades que lleva acabo la organización y afecta a todas sus etapas; desde la 
adquisición de materias primas hasta el servicio posventa. El propósito de este trabajo 
es explicar de qué manera un SGC impacta en la cadena de suministro de una organización, 
a través de tres ángulos (económico, social y ambiental). Desde la perspectiva económica, 
un SGC reduce costos; en el ámbito social, mejora las condiciones laborales y beneficia 
a la comunidad; en términos ambientales, reduce residuos y consumo de recursos.  Se 
revisaron las normas ISO, políticas públicas y otras investigaciones. Los resultados son 
favorables: un SGC fomenta la calidad de los productos y servicios, contribuye en la 
eficiencia, el compromiso organizacional y el desarrollo sostenible.

Palabras clave: Sistema de gestión de la calidad (SGC), sostenibilidad, cadena de 
suministro.

Abstract
Currently quality is an important aspect in any business, both in the manufacturing 
industry and in the service sector. A Quality Management System (QMS) applies to all 
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activities carried out by the organization and affects all its stages; from the acquisition of 
raw materials to after-sales service. The purpose of this writing is to explain how a QMS 
impacts an organization’s supply chain, seen through three angles (economic, social, 
and environmental). From the economic perspective, a QMS reduces costs; In the social 
sphere, it improves working conditions and benefits the community; In environmental 
terms, it reduces waste and resource consumption. To make this possible, ISO Standards, 
sustainable public policies and other documentary research were reviewed. The results 
obtained are favorable, since a QMS not only promotes the quality of products and 
services, but also contributes positively to the efficiency, organizational commitment, 
and sustainable development of the supply chain.

Keywords: Quality management system (QMS), sustainability, supply chain.

1.Introducción 

La calidad es un concepto que puede ser subjetivo y depende en gran medida del contexto 
y de los criterios específicos que se utilicen para evaluarla. El término “Puede utilizarse 
acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente” (ISO 9000, 2015). En 
otras palabras, la calidad de algo puede variar y se reconoce como una característica que 
puede ser valorada en diferentes niveles o grados, desde deficiente o baja hasta alta o 
de excelencia.

Las Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés: 
International Organization of Standardization), es una organización internacional 
encargada de establecer estándares de calidad para gran cantidad de procesos. Ayuda a 
controlar la calidad de los productos y servicios a través del tiempo y en volumen, logrando 
así la satisfacción del cliente. Es aplicable a todos los giros y tamaños de organizaciones.

Las normas ISO 9000 “Constituyen un modelo que da pautas y establece unos requisitos 
mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad cuando la empresa desee 
certificarse bajo sus condiciones” (González & Arciniegas, 2016). Se considera base para 
la introducción de otros sistemas, como pueden ser sistema de gestión ambiental (SGA) 
o los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SS).

El desempeño empresarial y su beneficio tienen que estar alineados con las exigencias 
ambientales; se debe obtener la eficiencia operacional, al mismo tiempo que se preservan 
los recursos naturales.  Esta eficiencia y preservación tienen que ser medibles y verificables 
en el tiempo. La esencia es asumir prácticas que minimicen el impacto ambiental; lo que 
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permite a la organización construir una imagen de sensibilidad, de responsabilidad y 
seriedad que, a su vez, no solo afectará la percepción de los clientes y proveedores, sino 
también ante la sociedad en general (Anampi Atapaucar, Agular Calero, Costilla Castillo 
& Bohórquez Flores, 2018).

2. Desarrollo

Una empresa que destaca por la calidad de sus productos o servicios sobresale en el 
mercado; es decir, la calidad de los productos o servicios afecta la satisfacción del cliente. 
Clientes satisfechos son más propensos a repetir compras y se genera fidelidad a la marca 
y recomendaciones a otros. 

Rey (2006), señala que el término “calidad” se desarrolla desde dos direcciones: la 
calidad para el cliente y la calidad para la empresa. La calidad para el cliente estudia sus 
necesidades, mejora las prestaciones y da un seguimiento. El cliente ya no se limita a 
comprar un producto o servicio, sino que espera obtener satisfacción a sus expectativas 
a cambio de su dinero. Pero además, no solo aumentando la calidad de un producto 
se consigue satisfacer al cliente, en ocasiones tienen más relevancia conceptos como 
pago a plazos, flexibilidad, embalaje, servicio al cliente, entre otros. Y si ya estudiaron 
las necesidades del cliente y se mejoraron las prestaciones, sino se llegan a conocer los 
efectos, no se sabrá si se va en dirección correcta.

Por su parte, la calidad para la empresa implica mejoras en la tecnología de procesos, 
mejora económica de procesos y la supervivencia como objetivo prioritario. Se tienen que 
reconvertir los procesos para conseguir productos y servicios de mayor calidad. La mejora 
económica se obtiene eliminando partes innecesarias del proceso. Y la supervivencia 
como objetivo prioritario significa que la supervivencia de la empresa se encuentra por 
encima del beneficio a corto plazo, la calidad no se debe ver como una oportunidad, sino 
como una estrategia que representa un activo más de la organización. 
La norma ISO 9000 (2015), concibe la calidad como “Un conjunto de características 
inherentes de un objeto que cumple con los requisitos”.

Una vez teniendo clara la concepción de la calidad, un sistema de gestión de la calidad 
(SGC) puede entenderse como el soporte de la calidad en la organización, que marca 
las directrices a seguir para conseguir los objetivos: “Los elementos del sistema de 
gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la 
planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos 
y los procesos para lograr esos objetivos” (ISO 9000, 2015).
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2.1 Componentes de un sistema de gestión de calidad
Un SGC, afecta a todas las actividades de la organización; desde la adquisición de materias 
primas hasta el servicio posventa. Sus componentes principales son: establecimiento 
de estándares, control y seguimiento de los procesos y procedimientos, auditorias de 
calidad y la mejora continua.

La calidad en la organización no se consigue por sí misma, requiere ser gestionada para 
lograr los estándares de calidad determinados; por la dirección de la empresa, por los 
grupos de interés o por autoridades nacionales o internacionales reguladoras.

Con base en el control y seguimiento de los procesos y procedimientos se valoran las 
actividades y se genera información que se puede utilizar para mejorar los resultados, 
reducir costos, prevenir o corregir fallas; en consecuencia, se mejora la productividad 
de la organización.

La auditoría de calidad “Es una revisión y evaluación sistemática de una organización, 
o de una parte de esta, hecha con el propósito de determinar si la organización está 
funcionando eficazmente” (Norgaaro como se cita en Barrio, 1999, p. 11). La mejora 
continua como práctica constante, “Mediante el uso de hallazgos de la auditoría y de 
conclusiones de la auditoría, del análisis de los datos, de las revisiones por la dirección u 
otros medios, y generalmente conduce a una acción correctiva o una acción preventiva” 
(ISO 9000, 2015).

2.2 ¿Por qué se debe considerar la sostenibilidad?
La sostenibilidad es un tema de interés común, no solo afecta a las organizaciones, sino 
que compete a la sociedad en general. Como afirma Marcuse:

El hombre moderno ha creído posible la ausencia de límites y, con la complicidad de la ciencia 
y la tecnología, se ha lanzado a una carrera desenfrenada que le ha llevado a convertir los 
niveles de vida y el consumo en el objeto de su existencia y el progreso económico en el 
gran ídolo de los tiempos modernos. El crecimiento sin límites, el productivismo y el triste 
papel reservado a la naturaleza como proveedora de recursos, son elementos que definen 
la historia económica del S.XX y que ponen de manifiesto la elevada responsabilidad del 
sistema económico en el proceso de degradación del medio natural y los valores humanos 
(Citado en Sánchez, 2012, p. 21).

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 
Unidas, publica el informe titulado “Nuestro futuro común”, también conocido como 
“Informe Brundtland”. En este se introduce la definición de sostenibilidad como 
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Figura 1. Dimensiones de la sostenibilidad empresarial

Fuente: Tomado de Revisión Sobre la Sostenibildad Empresarial (p.58), por 
Castrillón, M. A., & Mares, A. I. (2014).

“Satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Actualmente la observación de la gestión ambiental se puede implementar a través de 
diferentes normas como lo es la ISO 14001 (Especificaciones para la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental), cuya finalidad es “Proporcionar a las organizaciones 
un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas”.

La realización de actividades empresariales vista desde un sentido sostenible destaca la 
interconexión entre las dimensiones social, económico y ambiental, ya que “Promueven 
la inclusión social, optimizan la utilización de los recursos naturales y reducen el impacto 
sobre el medio ambiente, preservando la integridad del planeta para las generaciones 
futuras, sin despreciar la viabilidad económica y financiera de la empresa” (EAESP, 2007). 

En ese sentido, conforme la definición de la ISO 14001, así como lo descrito por Castrillón 
y Mares (2014), establecen las tres dimensiones que conforman la sostenibilidad para 
las empresas, tal como se muestra en la figura 1.
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2.3 Integración de la gestión de la calidad en la cadena de suministro
La integración de la gestión de la calidad en la cadena de suministro conlleva a incorporar 
prácticas y procesos de gestión de calidad a todas las fases de la cadena de suministro. En 
la cadena de suministro se ven implicadas todas las actividades y procesos comprendidos 
para la producción y entrega final de bienes o servicios. “Las entradas pueden ser diversas, 
como por ejemplo algo físico (materia prima), un servicio (un consejo), información (un 
informe) [...]. La salida puede ser algo físico (un producto), un servicio (atención medica), 
información (información del precio de la acciones) u otras” (Chávez, 2012).

De manera general, un producto o servicio es el resultado de un proceso en el que 
intervienen un conjunto de actividades que se relacionan y mantienen cierta secuencia. 
Al incorporar la gestión de la calidad en la cadena de suministro, se pretende asegurar 
que dichos productos o servicios obedezcan estándares de calidad en todas las etapas 
del proceso.

La norma ISO 9001(Requisitos de un sistema de gestión de la calidad), utiliza el enfoque 
basado en procesos, y para ello incorpora el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA). 
Dicha norma lo describe brevemente como sigue:

Planificar, es establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios 
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; hacer, 
significa implementar lo planificado; verificar, es llevar un seguimiento y (cuando sea 
aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a 
las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre 
los resultados y, por ultimo actuar, es decir,  tomar acciones para mejorar el desempeño, 
cuando sea necesario.

Otro aspecto clave en la cadena de suministro es la colaboración efectiva con los 
proveedores y clientes: “Es importante crear canales adecuados de comunicación con 
los clientes y proveedores, para que la organización los utilice continuamente, se trata 
de escuchar a los mismos y poder entregar el producto de acuerdo con las necesidades 
del cliente” (Camacho, Gómez & Monroy, 2012).

Algunas prácticas que facilitan la colaboración con los proveedores, además de una 
comunicación abierta es establecer estándares de calidad y requisitos de rendimiento 
(como especificaciones técnicas, normativas y cualquier otro aspecto importante). 
Realizar una evaluación a los proveedores para garantizar que se cumpla con los 
estándares esperados (como auditorías en las instalaciones de los proveedores). Además 
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de trabajar en conjunto para identificar áreas de mejora (como la integración de procesos 
más eficientes, que ayuden a reducir errores de producción y optimicen la calidad).

Ahora bien, la colaboración con los clientes implica conocer sus necesidades y 
expectativas, esto se puede lograr desde la comunicación directa: con encuestas, 
recopilación de comentarios, incluso se puede involucrar al cliente en el diseño del 
producto o servicio para garantizar su satisfacción. En casos en los que existan problemas 
o reclamaciones, se deben establecer medios efectivos y de manera rápida que ayuden 
a conservar su confianza. También se puede brindar información a los clientes sobre los 
procesos de calidad (como informes de pruebas, certificaciones, etcétera).

2.4 Impacto económico
El llevar un control y seguimiento de procesos y procedimientos permite identificar 
y corregir problemas de forma temprana en la cadena de suministro, lo que prevé 
reclamaciones, devoluciones y duplicidad de trabajo.

Si no se realiza ninguna inspección, lo detectará el cliente; lo que implicará la reposición 
del producto, gastos de transporte y la consecuente pérdida de imagen. Si solo se realiza 
inspección final, se habrán gastado materiales y recursos para elaborar un producto 
defectuoso. Si se controla todo el proceso de fabricación y montaje, el coste de no calidad 
será inferior pero todavía es importante; sin embargo, si se controlan nuestras materias 

Figura 2. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)

Fuente. Tomado de Norma Internacional ISO 9001: 2015
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primas, sistemas de almacenamiento, proveedores, mantenimiento de máquinas, 
etcétera; se podrá detectar el problema desde el principio (una materia prima en mal 
estado, una maquina defectuosa, un equipo de medición mal calibrado, etcétera), con lo 
cual el coste de la empresa será mínimo (Rey, 2005, p. 6).

En otras palabras, si se detecta un defecto de un producto o proceso en una fase inicial de 
la cadena de suministro, corregirlo o abordarlo resultará más económico en comparación 
con descubrir el mismo defecto en momentos más avanzados del proceso (ver tabla 1). 

2.5 Impacto social
Aquellas empresas que cuentan con un sistema de gestión integral: “Han ido mejorando 
los índices de accidentalidad, han disminuido el impacto ambiental y, asimismo, le han 
ofrecido al trabajador mejores condiciones laborales en términos de acompañamiento 
psicosocial, un aspecto muy importante para la calidad de vida de los empleados” 
(Hernando, 2021). Las condiciones laborales son un elemento determinante para 
establecer un entorno de trabajo atractivo, que permita la retención de talento, pero 
además, fomente el compromiso del personal hacia la organización.

Al optimizar los procesos y reducir el despilfarro de recursos, la organización puede 
experimentar un crecimiento, fomentando nuevas oportunidades de empleo para las 
personas. “Con independencia de su tamaño, las empresas generan una importante 
contribución a las comunidades donde están ubicadas. Por su propia naturaleza las 
empresas interactúan con su entorno generando impactos positivos (p.ej. proporcionan 
puestos de trabajo, dinamizan el territorio, etcétera)” (Scade, 2012).

La responsabilidad social empresarial en contribución a la comunidad está enfocada 
en concebir capital social, y esto se logra de distintas formas, desde la comunicación 
efectiva para la resolución de problemas precisos, hasta el establecimiento de vínculos 

Tabla 1. Progresión geométrica del coste de un defecto

Fuente: Tomado de Implantación de un sistema de calidad: los diferentes sistemas de 
calidad existentes en la organización, Rey, S. L. (2005).
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que perduran a través del tiempo, con la finalidad de lograr acuerdos de colaboración con 
otras empresas, establecer redes de comunicación y generar una mejora en el desarrollo 
socioeconómico de la población.

2.6 Impacto ambiental
La gestión de la calidad debe considerarse como un factor que se integra tanto de la 
organización como de su entorno. Al respecto, Pineda (2012) señala:

La visión sistémica deriva de interacciones con el ambiente, precisando organizaciones 
complejas, ambiguas y paradójicas, sistemas vivos, abiertos y complejos. Es por ello, que, 
vista la gestión ambiental desde el pensamiento complejo sistémico, permite entender 
las inestabilidades generadas por la improvisación en las distintas actividades del proceso 
productivo sobre los ecosistemas y la sociedad en general. (como se citó en Anampi et al., 
2018, p. 4).

Desde la visión del “pensamiento complejo sistémico”, se puede entender que las acciones 
que se lleven en un espacio pueden tener efectos relevantes en otros. En el caso de 
la gestión ambiental, se orienta en comprender cómo estas acciones y decisiones en 
el proceso productivo de bienes o servicios afectan a los ecosistemas y a la sociedad 
en su conjunto. Las operaciones improvisadas o no planificadas en las actividades 
de la organización pueden generar problemas y desequilibrios en el sistema. Esto es 
altamente significativo en el ámbito ambiental, donde las actividades humanas pueden 
traer consecuencias a largo plazo en la calidad de vida de la sociedad y el deterioro de 
los ecosistemas.

Un SGC contribuye en la reducción de residuos y consumo eficiente de los recursos; 
es decir, se enfoca en la prevención e identificación temprana de los defectos en los 
productos o servicios, lo que evita la eliminación de productos inadecuados, reduce la 
necesidad de duplicar el trabajo y así se disminuyen los residuos generados. Del mismo 
modo, eliminando prácticas innecesarias dentro de los procesos, se consigue disminuir 
la cantidad de recursos utilizados. Evitar el excedente de inventario no solo disminuye 
costos, sino que además reduce la posibilidad de obsolescencia de productos, lo que se 
traduce en menos residuos.  

Otras acciones que forman parte de un sistema de gestión y contribuyen a la prevención 
ambiental son: 

Evaluación y selección de proveedores, evaluación y selección de equipos para el control 
de la contaminación, diseño de productos, diseño de procesos, capacitación de empleados, 
estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, investigaciones ambientales, 
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desarrollo de sistemas administrativos ambientales, reciclaje de productos y certificaciones 
internacionales (Hansen y Mowen, 2007, como se citó en Anampi et al., 2018, p. 6).

3. Estudio de caso
Se presenta brevemente un ejemplo de la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, basado en la norma ISO: 2008, en el área de impresión y sellado de la organización 
PLASTIGOMEZ S.A. 

PLASTIGOMEZ S.A. es una empresa industrial, dedicada a la fabricación y 
comercialización de rollos, fundas y películas plásticas de polietileno de baja y alta 
densidades dirigida al sector de embalaje de consumo masivo, embalaje industrial y al 
sector de la agroplasticultura. La empresa tiene 105 colaboradores distribuidas entre 
los diferentes departamentos.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2014, la empresa se centraba en los siguientes 
problemas dentro de los procesos de producción: retraso en el inicio de la producción por 
falta de capacitación de operario y repetición de trabajo; paralización de los procesos por 
fallos de las maquinas; devoluciones por la no conformidad del producto terminado y falta 
de materia prima. Estos inconvenientes causaron que la empresa tuviera pérdidas en la 
calidad del producto por $ 306,379.19 dólares por lo que se le planteó a la organización 
una propuesta para reducir estos gastos y mejorar sus procesos de producción (ver tabla 
2 y tabla 3).

Las contribuciones que se pudieron obtener con esta propuesta, en el caso de “Retrasos 
en el inicio de producción por falta de operario”, fue mantener un ambiente de trabajo 
óptimo para todos los colaboradores dentro de todas las áreas que representan mayores 
riesgos laborales en la empresa. Para ello, PLASTIGOMEZ S.A. invirtió $ 10,800.00 dólares 
por incentivos adicionales y $ 2,166.00 dólares por compra e instalación de extractores, 
ventiladores y accesorios.

En cuanto a “Paralización de los procesos de producción y calidad por fallos de las 
máquinas”, se propuso la implementación de un programa de mantenimiento planificado 
que es parte del mantenimiento total productivo (TPM), con lo que se pretendía lograr 
una mejora y reducción de datos en los equipos, minimización de tiempos, paradas de 
máquinas, disminución de defectos de calidad, elevación de la productividad, reducción 
de los costos de personal, inventarios y accidentes. El costo proyectado de la propuesta de 
mantenimiento de máquina (capacitación, auditoría, compra de formularios y archivero) 
fue $ 51,070.00 dólares.
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Tabla 3. Estructura de la propuesta

Fuente: Tomado de Implementación de un sistema de gestión de calidad y control de las 
no conformidades en el área de impresión y sellado en la empresa PLASTIGOMEZ S.A., 

por Guaranda (2015).

Tabla 2. Estructura de la propuesta

Fuente: Tomado de Implementación de un sistema de gestión de calidad y control de las no 
conformidades en el área de impresión y sellado en la empresa PLASTIGOMEZ SA, por Guaranda 

(2015).
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El siguiente problema se relacionaba con “Devoluciones por la no conformidad del 
producto terminado”. Se propuso capacitación a todo el personal y con la contratación 
de los tres inspectores de calidad se esperaba lograr que las habilidades del personal 
aportaran valor al producto viéndose reflejado en la eficiencia y efectividad en cada 
uno de los procesos. Con la capacitación y contratación de los inspectores de calidad se 
logrará también un compromiso de parte del personal hacia la empresa y así mantener 
una relación más sólida entre la dirigencia y el departamento de calidad y producción. 
Para el costo de la implementación de capacitación de gestión de calidad se necesitarían 
$ 7,700.00 dólares.

Por último se tenía la “Falta de materia prima por problemas de calidad”. Por medio de la 
propuesta, los proveedores debían ser evaluados mediante un sistema de calificación 
valorado que le permita a la empresa escoger, entre algunos proveedores, la mejor 
elección tomando en cuenta las especificaciones técnicas requerida del producto final; 
adicionalmente se contratarían 3 inspectores para el departamento de Calidad y así se 
controlaría la calidad de la materia prima. El costo que se consideró para la contratación 
de inspectores de calidad para la revisión de la materia prima fue de $ 1, 380.00 dólares.

La propuesta generaría una inversión total de $ 73,116.00 dólares de enero a diciembre. 
En comparación con los $ 306.379,19 dólares por problemas de calidad, PLASTIGOMEZ 
S.A. se ahorría $ 233,263.19 dólares al respecto. En este sentido, podemos observar cómo 
un sistema de gestión de la calidad implementado de forma adecuada y opurtuna puede 
permitir grandes ahorros a las organizaciones y por consiguiente mejores respuestas a 
los requerimientos de los clientes.

4. Conclusión

Se debe tener claro que la calidad no es una cualidad que se pueda ordenar o imponer, 
sino que debe ser meticulosamente construida y cultivada, como se expresa en esta cita: 
“La calidad no se decreta, la calidad se crea y se produce” (González & Arciniegas, 2016). 
Finalmente un SGC, solo proporciona un marco de referencia o medio de control; sin 
embargo, no garantiza por sí mismo la calidad. Su efectividad dependerá de la manera 
en cómo se implemente y se administre en la organización.

Los beneficios que pudiera llegar a tener la organización por un SGC son: en el ámbito 
económico, permite detectar y corregir problemas en etapas iniciales de la cadena de 
suministro; lo que, sin duda, es mucho menos oneroso que en etapas posteriores.

En el impacto social, mejora el ambiente y condiciones laborales promoviendo así nuevas 
oportunidades de empleo; al mismo tiempo que la empresa crece. También contribuye 
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en el bienestar laboral del personal, ya que al contar con las herramientas necesarias 
para el desarrollo de las actividades se reducen los accidentes y, en términos generales, 
se mejora el ambiente laboral de la organización.

En términos ambientales, se puede ver una reducción significativa de residuos en la cadena 
de suministro, ya que al centrarse en la prevención de fallas, se evita la eliminación de 
productos terminados que no cumplen con los estándares de calidad; a la vez, se reduce 
significativamente la cantidad de recursos necesarios para el proceso.

Se espera que un sistema de gestión de la calidad favorezca el desarrollo sostenido de la 
organización, y no solo a su crecimiento económico, sino que visto como una estrategia 
organizacional, la gestión de la calidad debe ser una iniciativa a largo plazo, tiene que 
perdurar en el tiempo. Esto implica un impacto más amplio, abarcando aspectos sociales 
y ambientales, que mejoren la calidad de vida de las partes relacionadas. Y justo de 
esa sinergia (donde un SGC contribuye a la sostenibilidad) surge la importancia de su 
implementación para las organizaciones en la actualidad.
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Resumen 
En entornos de constante cambio y desafíos complejos característicos de la administración 
pública, la adopción de tecnologías innovadoras es fundamental para garantizar la 
eficiencia, transparencia y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, ya que las 
capacidades dinámicas se erigen como un componente crítico en la consecución de estos 
objetivos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es destacar la importancia de las 
capacidades dinámicas en los procesos de innovación tecnológica en la administración 
pública, proporcionando un entendimiento profundo de cómo estas capacidades 
son esenciales para promover la sustentabilidad, eficiencia y mejora de los servicios 
gubernamentales. Este análisis se fundamenta en una revisión exhaustiva de la literatura 
especializada, así como en ejemplos concretos de implementación de capacidades 
dinámicas en agencias gubernamentales a nivel internacional, destacando casos de 
éxito prácticos como evidencia de la aplicación efectiva de estas capacidades para la 
innovación tecnológica dentro de la administración pública.
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Palabras clave: Administración pública, innovación, capacidades dinámicas, innovación 
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Abstract 
In environments with constant change and complex challenges that characterizes 
public administration, the adoption of innovative technologies is crucial for efficiency, 
transparency, and satisfaction of citizens’ needs, this is because dynamic capabilities stand 
as a critical component in the achievement of those objectives. Therefore, the objective 
of this research is highlighting the importance of dynamic capabilities in technologic 
innovation process applied to public administration, providing a deep understanding 
about how these capabilities are essential for promoting sustainability, efficiency, and 
improvement of government services. This analysis is founded in an exhaustive review of 
specialized literature, as well as concrete examples of dynamic capabilities implemented 
in government agencies at international level, highlighting practical success cases as 
evidence of these capabilities being effectively applied for technologic innovation in 
public administration.

Keywords: Public administration, innovation, dynamic capacities, technological 
innovation.

1. Introducción 

La administración pública mexicana vive una transformación continua, donde la 
innovación tecnológica es crucial para mantener su relevancia en un entorno dinámico. 
Importantes teóricos como Teece (2009), Pisano (1997), Zollo & Winter (2002) y Porter 
(1980) destacan la importancia de las capacidades dinámicas para organizaciones que 
buscan mantenerse a la vanguardia.

En el ámbito gubernamental mexicano, las capacidades dinámicas, fundamentales en 
adaptabilidad, aprendizaje y reconfiguración organizativa, han sido subestimadas en 
comparación con el sector privado. Investigadores como Ropret & Aristovnik (2019), 
Diefenbach (2009), Harms (2013) & Mueleman (2008) subrayan su papel crucial para la 
innovación, permitiendo enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y alinear políticas 
gubernamentales con las cambiantes necesidades.

La adopción de capacidades dinámicas en la innovación tecnológica es vital para mejorar 
la eficiencia, aumentar la transparencia y satisfacer las expectativas ciudadanas en el 
ámbito gubernamental mexicano. Aunque este potencial no ha sido completamente 
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explorado, la construcción de capacidades dinámicas es esencial en este proceso de 
innovación, según expertos como Castells (1999). 

2. Desarrollo 

2.1 Innovación en la administración pública en México 
En el contexto de la administración pública en México, la innovación surge como un 
componente fundamental para potenciar la eficiencia, transparencia y prestación de 
servicios gubernamentales. Este proceso, según las perspectivas de Shumpeter (1942) y 
Drucker (1985), va más allá de la simple introducción de novedades. Se convierte en una 
fuerza motriz esencial para el crecimiento económico y la ventaja competitiva a través 
de la adopción de nuevos productos, procesos y estructuras organizativas.

La innovación desempeña un papel crucial en la capacidad del gobierno para cumplir 
eficazmente con sus responsabilidades hacia la ciudadanía. La integración de tecnologías 
avanzadas no solo moderniza los procesos administrativos, sino que también abre 
oportunidades para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos. Desde 
la simplificación de trámites hasta la creación de plataformas digitales, la innovación 
fortalece la confianza ciudadana y estimula la participación en el ámbito democrático.

La implementación te tecnologías innovadoras beneficia a los ciudadanos al proporcionar 
servicios más ágiles y personalizados, al tiempo que facilita la recopilación y análisis 
de datos para una toma de decisiones informada. Además contribuye a la eficiencia 
operativa y a prácticas gubernamentales más sostenibles, optimizando la asignación 
de recursos y mejorando la calidad de los servicios ofrecidos. En este proceso, las 
etapas interconectadas, desde la identificación de oportunidades hasta la evaluación 
de soluciones innovadoras, desempeñan un papel crucial en la construcción de una 
administración pública ágil, orientada al futuro capaz de abordar desafíos emergentes 
con efectividad (ver tabla 1).

Todos estos procesos de innovación implican desafíos, porque a pesar del reconocimiento 
de su importancia, la implementación efectiva de un proceso innovador en la 
administración pública se ve obstaculizada por diversos desafíos (ver tabla 2). Estos 
desafíos plantean interrogantes sobre la adecuación de las estrategias actuales y revelan 
áreas donde la ejecución del proceso no está alcanzando su máximo potencial.

La administración pública en México, destacada por Teece (2009), Pisano (1997), Zollo & 
Winter (2002) y Porter (1980), enfrenta transformaciones continuas donde la innovación 
tecnológica es clave para su relevancia. Aunque la evolución tecnológica y las expectativas 
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Tabla 1. Procesos de innovación

Fuente: Elaboración propia  

cambian, las capacidades dinámicas son esenciales para liderar, subestimadas en el 
ámbito gubernamental mexicano frente al sector privado. Investigadores como Ropret 
& Aristovnik (2019), Diefenbach (2009), Harms (2013) & Mueleman (2008) subrayan 
su papel vital para la innovación y la alineación de políticas.

La adopción de capacidades dinámicas en la innovación tecnológica es crucial en el ámbito 
gubernamental, mejorando eficiencia y transparencia. Aunque no ha sido completamente 
explorado, la construcción de estas capacidades destaca su importancia en la era digital, 
según Castells (1999)
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Tabla 2. Desafíos para la innovación

Fuente: Elaboración propia  

2.3 Capacidades dinámicas en la administración pública en México
En el marco de la administración pública en México, la comprensión y aplicación de las 
capacidades dinámicas se vislumbra como una oportunidad latente y, a su vez, como 
una problemática sin resolver. A pesar de que diversos autores como Teece (1997), 
Osborn (2010), Windrum (2008) , Sullivan y Skelcher (2008), han delineado claramente 
las definiciones y la importancia de estas capacidades en entornos de administración 
pública, su transferencia al ámbito gubernamental en México ha sido limitada. La tabla 
3, presenta las distintas perspectivas de autores destacados.

Después de integrar las contribuciones de varios autores, se define a las capacidades 
dinámicas como el núcleo estratégico de una organización, representando habilidades 
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Tabla 3. Definiciones de capacidades dinámicas

Importancia de las capacidades dinámicas en los procesos de innovación en la administración pública

Fuente: Elaboración propia  

y procesos que facilitan la adaptación, aprendizaje y reconfiguración continua, 
especialmente en entornos empresariales innovadores Teece (1997); Pisano & Shuen 
(1997); Foss & Knudsen (2003); Helfat (2007). En el ámbito de la administración pública, 
estas capacidades han ganado importancia ante la necesidad de adaptación constante de 
las instituciones gubernamentales Castells (1999). Se refieren a la habilidad de identificar, 
asimilar, aprovechar, adaptar, mejorar e innovar frente a nuevas oportunidades. En el 
contexto gubernamental, implican la capacidad de ajustarse y responder ágilmente a 
cambios en demandas ciudadanas, políticas gubernamentales y el entorno global.

Las capacidades dinámicas desempeñan un papel crucial en el impulso de la innovación 
tecnológica, tanto en organizaciones generales como en el sector público. Su adopción va 
más allá de la simple adquisición de herramientas; requiere la integración de herramientas; 
requiere la integración efectiva de estas tecnologías en los procesos gubernamentales. 
Estas capacidades son esenciales para anticipar necesidades cambiantes y lograr una 
mejora continua en los servicios públicos. Identificar oportunidades para implementar 
tecnologías innovadoras es parte fundamental de su función. Sin ellas, corremos el riesgo 
de realizar cambios superficiales en lugar de una transformación real, como han señalado 
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Tabla 4. Serie de procesos y prácticas

Fuente: Elaboración propia con base en Teece, Pisano y Shuen (1997)

diversos autores en la implementación del gobierno electrónico a nivel mundial. En este 
contexto, comprender la importancia de las capacidades dinámicas en la administración 
pública se vuelve fundamental.
 
1.3 Importancia de las capacidades dinámicas en la administración pública en México 
Las capacidades dinámicas, según los estudios de Teece (1997), Pisano & Shuen (1997), 
Foss & Knudsen (2003) y Helfat (2007), son fundamentales para que las instituciones 
gubernamentales en México aprovechen eficazmente las nuevas tecnologías, mejorando 
los servicios públicos y cumpliendo con las necesidades ciudadanas. Sin embargo, 
en el contexto de la administración pública mexicana, estas capacidades no han sido 
completamente identificadas ni aprovechadas, evidenciando una brecha de proceso y 
prácticas organizativas. 

La falta de flexibilidad, innovación y eficacia de las dependencias gubernamentales 
mexicanas se atribuye a estructuras tradicionales ancladas en el modelo burocrático 
clásico. A pesar de la clara necesidad de adaptación y mejora continua, la administración 
pública en México no ha desarrollado completamente sus capacidades dinámicas, 
esenciales para responder ágilmente a los cambios en el entorno político, económico 
y social. Esta carencia de la cultura organizacional que fomente la detección de 
oportunidades y la rápida acción se traduce en un sector gubernamental que no despliega 
su efectividad. La ausencia de capacidades dinámicas no solo representa una oportunidad 
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perdida para impulsar la innovación tecnológica, sino también un obstáculo para lograr 
una transformación genuina y sostenible en la prestación de servicios públicos en México.
 
3. Conclusión 
 
La intersección entre capacidades dinámicas, innovación tecnológica y administración 
pública constituye un programa crucial para la evolución efectiva de los servicios 
gubernamentales, según se destaca en la revisión que prioriza la integración de estas 
capacidades. En este dinámico escenario de la administración pública, las capacidades 
dinámicas emergen como la columna vertebral necesaria para la adaptación ágil a las 
transformaciones constantes.

La adopción de tecnologías innovadoras en la administración pública no solo responde a la 
demanda de servicios eficientes y transparentes, sino que también impulsa la innovación 
y la mejora continua. La efectiva integración de capacidades dinámicas en los procesos 
gubernamentales, junto con la implementación estratégica de tecnologías avanzadas, 
tiene el potencial de transformar significativamente la prestación de servicios públicos.
La conjunción de capacidades dinámicas e innovación tecnológica no solo optimiza la 
eficiencia operativa y promueve la transparencia, sino que también sienta las bases 
para una gobernanza más ágil, sostenible y centrada en el ciudadano. Esta investigación 
subraya la imperiosa necesidad de considerar la capacidad de cambio como un activo 
esencial para el futuro de la administración pública, donde la tecnología y la adaptabilidad 
se entrelazan para impulsar un servicio público más efectivo y orientado al bienestar 
de la sociedad. 

Importancia de las capacidades dinámicas en los procesos de innovación en la administración pública
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Resumen 
Las organizaciones, desde empresas hasta entidades sin fines de lucro, destacan 
con pilares fundamentales de la sociedad, destaca la necesidad critica, en donde las 
organizaciones comprendan, desarrollen y utilicen estratégicamente sus capacidades 
internas para prosperar en un entorno organizacional cada vez más dinámico que hace 
fundamental los procesos de innovación. Estas capacidades se conocen como capacidades 
organizacionales que no solo son el fundamento para el desarrollo diario, también definen 
la dirección y el propósito de la organización, son la base sobre, la cual, se construye la 
ventaja competitiva, la resiliencia y la capacidad de innovación de una organización. 
El objeto del presente estudio usando el enfoque teórico descriptivo es establecer el 
impacto de las capacidades organizativas en la gestión de la innovación organizacional. Las 
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capacidades organizativas despuntan como piedra angular para la evolución empresarial, 
la adaptación e impulsar la innovación mediante la transición de capacidades organizativa 
a dinámicas.

Palabras clave: capacidades organizativas, innovación, organizaciones.

Abstract
Organizations, from companies to non-profit entities, stand out as fundamental pillars 
of society, highlighting the critical need for organizations to understand, develop 
and strategically use their internal capabilities to thrive in an increasingly dynamic 
organizational environment that makes innovation processes fundamental. These 
capabilities are known as organizational capabilities, which are not only the foundation 
for day-to-day development, but also define the direction and purpose of the organization, 
and are the foundation on which an organization’s competitive advantage, resilience 
and innovation capacity are built. The purpose of the present study using the descriptive 
theoretical approach is to establish the impact of organizational capabilities on the 
management of organizational innovation. Organizational capabilities emerge as a 
cornerstone for business evolution, the ability to adapt and drive innovation through 
the transition from organizational to dynamic capabilities.

Keywords: organizational capabilities, innovation, organizations.

1. Introducción 

Las organizaciones han sido los pilares fundamentales en el progreso y desarrollo de la 
sociedad a lo largo del tiempo (Teece, 1997). En un entorno empresarial en constante 
evolución, la capacidad de adaptación y transformación se ha vuelto esencial para la 
supervivencia y el éxito (Nelson & Winter, 1982). En este contexto, la comprensión 
y utilización estratégica de las capacidades organizativas se han posicionado como 
elementos fundamentales en la dirección y el propósito de las organizaciones modernas 
(Teece, 1997).

Las capacidades organizacionales, que abarcan desde conocimientos especializados 
hasta procesos eficientes y una cultura arraigada en el aprendizaje continuo, constituyen 
el cimiento sobre el cual las organizaciones no solo funcionan diariamente, sino que 
también definen su orientación estratégica (Teece, 1997; Nelson & Winter, 1982). Esta 
base se ha convertido en el cimiento sobre el cual se construye la ventaja competitiva, 
la resiliencia y la capacidad de innovación (Teece, 1997; Peteraf, 1993).

Impacto de las capacidades organizativas en la gestión de la innovación
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A medida que las organizaciones se han enfrentado a entornos empresariales cada vez 
más dinámicos y desafiantes, la relevancia y el impacto de estas capacidades han adquirido 
una importancia significativa en la literatura académica y la práctica empresarial (Teece, 
1997; Nelson & Winter, 1982). En este sentido, la gestión efectiva de estas capacidades 
no solo ha sido crucial para la supervivencia, sino también para liderar transformaciones 
industriales y contribuir al bienestar social (Pisano, 1997; Tushman & O’Reilly, 1996).

En el transcurso de este análisis teórico, se explorará cómo las capacidades 
organizacionales, siendo la base estructural de las organizaciones, influyen directamente 
en la gestión de la innovación (Teece, 1997; Nelson & Winter, 1982). Además, se detallará 
cómo estas capacidades no solo permiten a las organizaciones adaptarse a los constantes 
cambios y desafíos inesperados, sino también liderar y dar forma a las tendencias 
innovadoras que impulsan las transformaciones en la sociedad contemporánea (Pisano, 
1997; Tushman & O’Reilly, 1996).

2. Desarrollo de la propuesta

2.1 Desafíos de las organizaciones en entornos cambiantes
Las organizaciones, independientemente de su naturaleza, constituyen los fundamentos 
de la estructura social y económica (Barney, 1991). En el corazón de su éxito y adaptabilidad 
radican las capacidades organizacionales, un conjunto de elementos que abarcan desde el 
conocimiento especializado hasta los procesos internos y la cultura corporativa arraigada 
en el aprendizaje continuo (Tidd & Bessant, 2018). Estas capacidades no solo constituyen 
el fundamento del funcionamiento diario, sino que también definen la dirección y el 
propósito de la organización (Teece, 1997).

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un entorno empresarial caracterizado por 
su dinamismo y su carácter volátil. Estos “tiempos líquidos”, como los denominados por 
Bauman (2000), se definen por la rapidez con la que se producen cambios, impulsados por 
la globalización, los avances tecnológicos y la interconexión constante. Esta fluidez en el 
entorno empresarial ha generado una nueva dinámica en la gestión, donde la estabilidad 
es escasa y la incertidumbre se ha vuelto la norma (Weick, 1979). En este contexto, 
las empresas se encuentran inmersas en una constante adaptación para mantener su 
relevancia y competitividad (Christensen, 1997). Los enfrentamientos a los que se ven 
algunas empresas debido a esta dinámica son diversos y desafiantes, como la volatilidad 
de los mercados, la rápida obsolescencia de las tecnologías, la aparición de competidores 
disruptivos y la cambiante demanda del consumidor (Chesbrough, 2003). 

La falta de acción frente a estos desafíos puede resultar en consecuencias severas para 
las empresas, ya que la inacción ante los cambios en el entorno puede llevar a la pérdida 
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de relevancia en el mercado y a la disminución de la ventaja competitiva (Porter, 1985). La 
falta de adaptación a los cambios puede resultar en la pérdida de cuota de mercado y en la 
disminución de la rentabilidad, poniendo en riesgo la supervivencia misma de la empresa 
(Porter, 1985). La innovación se revela como una solución crítica para abordar estos 
desafíos en un entorno de cambio constante (Chesbrough, 2003), donde la capacidad 
de innovar se vuelve esencial para que las empresas se adapten y prosperen (Tidd & 
Bessant, 2009).

2.2 La innovación en contextos empresariales cambiantes
La innovación, entendida como un proceso continuo de repensar y redefinir prácticas, 
procesos y modelos de negocio, se convierte en un factor crítico en este entorno 
dinámico (Weick, 1979). Va más allá de la creación de nuevos productos o servicios, 
como señala Weick (1979), En el escenario empresarial actual, las organizaciones se 
ven constantemente desafiadas por cambios disruptivos en su entorno, manifestados 
en avances tecnológicos, fluctuaciones económicas, regulaciones gubernamentales 
cambiantes o evolución en las preferencias de los consumidores. La capacidad de 
adaptación se vuelve esencial para sobrevivir y prosperar en este contexto (Weick, 1979). 
Este proceso no implica solo reacciones aisladas frente a los cambios, sino también la 
capacidad proactiva de anticipar y adaptarse en un entorno en constante evolución 
(Argyris & Schön, 1978). Según investigaciones sobre aprendizaje organizacional, el 
aprendizaje continuo es esencial para esta adaptabilidad (Argyris & Schön, 1978). Las 
empresas necesitan desarrollar una mentalidad que les permita convertir los desafíos 
en oportunidades para innovar y crecer (Argyris & Schön, 1978). 

En el complejo entramado empresarial actual, la innovación se erige como un elemento 
central y determinante para el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones 
(Chesbrough, 2003). En un entorno empresarial caracterizado por su dinamismo y 
volatilidad, la innovación se convierte en un imperativo estratégico. Autores como Teece 
et al. (1997) subrayan que la capacidad de innovar es esencial para la adaptación y el 
crecimiento sostenible en estos ‘tiempos líquidos’ (Teece, 1997). Las organizaciones 
deben incorporar la innovación en su ADN, promoviendo una cultura de experimentación, 
aprendizaje y adaptación continua (Barney, 1991; Tidd & Bessant, 2009). Esta mentalidad 
innovadora permite a las empresas no solo responder a los cambios, sino anticiparse a 
ellos, convirtiendo la incertidumbre en oportunidades de crecimiento y diferenciación 
(Prahalad & Hamel, 1990; Chesbrough, 2003). La innovación no solo se limita a la creación 
de productos o servicios novedosos, sino que implica la transformación de los modelos 
de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010). Este enfoque ayuda a las organizaciones 
a repensar y rediseñar sus estructuras fundamentales para adaptarse a un entorno 
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Esquema 1. Innovación en las empresas

Fuente: Elaboración propia

En el esquema 1, se aprecia como los tiempos líquidos (Bauman, 2000), ejercen una presión 
significativa sobre las empresas. Esta dinámica fluida y volátil impulsa a las empresas a 
innovar como respuesta. Como afirma Teece (2007), la innovación se convierte en un 
imperativo estratégico para las organizaciones inmersas en entornos cambiantes, ya 
que les permite adaptarse y sobresalir.

2.3 La importancia estratégica de la innovación en el éxito empresarial
La innovación, en el contexto empresarial actual, emerge como un pilar fundamental 
para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones. Su importancia trasciende la 
mera introducción de nuevos productos o servicios, ya que se extiende hacia la capacidad 
de las empresas para diferenciarse y mantenerse relevantes en un mercado altamente 
competitivo (Prahalad & Hamel, 1990). Según estos autores, la innovación permite a las 
empresas no solo adaptarse a los cambios, sino también liderar y transformar industrias 
enteras (Prahalad & Hamel, 1990). Prahalad y Hamel (1990) subrayan que la innovación 
no solo permite a las empresas mantenerse relevantes en el mercado, sino también 
diferenciarse de la competencia (Prahalad & Hamel, 1990). 

Además, brinda la oportunidad de explorar nuevas oportunidades de mercado y adaptarse 
rápidamente a las demandas cambiantes de los clientes (Prahalad & Hamel, 1990). 
Esta afirmación se alinea con la perspectiva de Barney (1991), quien enfatiza que las 
organizaciones, independientemente de su naturaleza, constituyen los fundamentos de 
la estructura social y económica (Barney, 1991). En el corazón de su éxito y adaptabilidad 
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Tabla 1. Ventajas de la innovación

Fuente: Elaboración propia

Impacto de las capacidades organizativas en la gestión de la innovación

La capacidad de innovar brinda a las organizaciones la oportunidad de explorar nuevos 
horizontes y descubrir nichos de mercado inexplorados. Autores como Christensen 
(1997) y Chesbrough (2003) resaltan cómo la innovación estratégica puede desencadenar 
nuevas formas de abordar las necesidades del cliente y descubrir oportunidades de 
crecimiento que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas (Christensen, 
1997; Chesbrough, 2003). 

Por otro lado, la ausencia de innovación puede tener consecuencias significativas para 
las empresas. La falta de adaptación a las tendencias del mercado y la incapacidad para 
ofrecer productos o servicios novedosos pueden llevar a la pérdida de relevancia y 
competitividad. Autores como Porter (1985) y Barney (1991) señalan que la falta de 
innovación puede dar paso en una disminución de la cuota de mercado, pérdida de ventajas 

competitivas y por consecuencia llevar a la obsolescencia (Porter, 1985; Barney, 1991). 

Los puntos de la tabla 1, reflejan cómo la capacidad de innovar ofrece beneficios para las 
empresas, sin embargo, no innovar puede generar consecuencias importantes.

2.4 Fases cruciales en el proceso de innovación 
Según Bauman (2000) La fases del proceso de innovación: Ideas, Concepto, solución y 
Mercado ayudan a que las empresas puedan adaptarse y enfrentarse a los desafíos en 
tiempos líquidos. Porter (1985) menciona que estas fases del proceso de innovación 
ayudan a  la rápida exploración, validación y lanzamiento de soluciones al mercado, así 
como son esenciales  para la adaptación, supervivencia y crecimiento de las empresas 
en un contexto dinámico .Aquellas empresas que se encargan de identificar, validar y 
llevar a cabo en el mercado soluciones innovadoras tienen una mayor posibilidad de 
mantener su relevancia y competitividad en un entorno empresarial que se encuentra 
en constante cambio, como lo señala Christensen (1997).

Idea. Chesbrough (2003), menciona que este proceso funciona como punto de partida, 
donde la creatividad y exploración de diferentes panoramas son cruciales para la 
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identificación de oportunidades innovadoras,según Prahalad y Hamel (1990), la etapa 
de idea funciona como base que ayuda al desarrollo y conducción de nuevas ideas que 
para la innovación por medio de las capacidades específicas. De igual forma Christensen 
(1997) menciona que esta etapa es el cimiento en donde se conoce la capacidad de las 
organizaciones para confrontar y guiarse en los desafíos que se presenten gracias a los 
cambios industriales construyendo una estrategia para abrir paso a la innovación.

Concepto. Los Autores Tidd y Bessant (2018) dicen que en la etapa de concepto es 
importante pues en ella se realiza aplicación práctica de las ideas anteriormente 
realizada. Asimismo, Prahalad y Hamel (1990) la define como una oportunidad crucial 
para establecer la dirección innovadora que tomara la empresa alineándola con el 
reconociendo las ideas óptimas incluyéndolas. Christensen (1997) habla que para 
entender el efecto una ideas y su posibilidad de éxito en el mercado es necesario tener 
una clara del concepto, Para finalizar según Porter (1985) esta etapa es necesaria pues 
con ella se puede tener la certeza de que la aplicación y cumplimento de las nuevas ideas 
será factible en las organizaciones.

Solución. Según Christensen (1997) que una vez identificado el problema se realice y 
prueba de un diseño interactivo para su solución. En la misma línea, Tidd y Bessant (2018) 
hacen hincapié en que se tiene que medir la viabilidad y funcionabilidad de las soluciones 
propuestas mediante su practica y modelos que los puedan evaluar.

Mercado. Según Barney (1991), en la etapa de mercado las empresas buscan mostrar 
la validez de las ideas que darán paso a la innovación en contextos reales y de no ser 
así realizar los cambios necesarios. Blank (2013), remarca que en esta etapa se tiene 
asegurar el cumplimiento de la demanda de los clientes, mediante la solución propuesta. 

Esquema 2. Fases cruciales del proceso de innovación

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, Chesbrough (2003) menciona que para que se tenga un funcionamiento exitoso 
de la solución innovadora se deben construir modelos de negocio óptimos. Para finalizar 
Prahalad y Hamel (1990) enfatizan en que, para cumplir el objetivo de la implementación 
exitosa de la solución, es necesaria etapa de mercado para que la empresa genere valor.

Teece et al. (1997) argumentan que las organizaciones las cuales aprenden se adaptan y 
reconfiguraran, tienen procesos de innovación efectivos en los impactan las capacidades 
organizativas.

2.5 Innovación y capacidades organizacionales 
Según autores como Teece (1997) y Nelson y Winter (1982), determinan que las 
capacidades organizativas simbolizan los recursos, prácticas y cultura que definen el 
funcionamiento diario de las organizaciones, al igual que su habilidad para adaptarse 
y evolucionar frente a desafíos y oportunidades en el cambiante entorno empresarial. 
Prahalad y Hamel (1990) afirman que en este entorno las capacidades organizativas 
actúan como una base que facilita impulsar la innovación continúa en las empresas, por 
mediante la creación, desarrollo y aplicación de nuevas ideas. 

Las capacidades organizacionales abarcan también procedimientos bien establecidos 
y una cultura fundamentada en el desarrollo continuo de innovación no se centran 
únicamente en los recursos humanos y los sistemas operativos eficientes (Barney, 1991). 
El núcleo de estas capacidades organizacionales radica en su capacidad para definir la 
dirección estratégica y proporcionar un entorno propicio para la adaptación y evolución 
(Nelson y Winter, 1982; Teece, 1997). Mediante la integración de recursos tangibles e 
intangibles dentro de la estructura organizativa se crea un ambiente propicio para la 
innovación continua y la adaptabilidad a los cambios, siendo estos factores clave para 
mantener la competitividad y la relevancia en el mercado (Prahalad y Hamel, 1990; 
Barney, 1991). La flexibilidad y respuesta de las organizaciones al afrontar los cambios 
del entorno empresarial son elementos fundamentales para que se mantengan a la 
vanguardia y desarrollen papeles como lideres de novación en sus respectivos sectores 
(Chesbrough, 2003; Porter, 1985). 

Como apunta Teece (1997) la base generada por las capacidades organizativas cumple 
su función como plataforma para la trasformación hacia capacidades dinámicas. La 
identificación de oportunidades en el ambiente empresarial y enfrentarlas con soluciones 
innovadoras permitirá que las organizaciones tengan una posición ventajosa, esto se 
consigue mediante las capacidades organizacionales bien fundamentadas que actuarán 
como piedra angular (Teece, 1997; Barney, 1991). 
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Según autores como Teece (1997) y Peteraf (1993) las organizaciones deben adaptarse 
y responder rápidamente a los cambios perturbadores, en el entorno empresarial esto 
es posible a la evolución natural de las capacidades organizativas dado como resultado 
las capacidades dinámicas. El entorno empresarial dinámico y en constante cambio ha 
vuelto esencial que las organizaciones, deban adaptarse y transformarse para asegurar 
su éxito (Prahalad y Hamel, 1990; Chesbrough, 2003).

2.6 Capacidad organizacional: fundamento de la innovación y la gestión empresarial
Según Teece (2007) y Peteraf (1993), las capacidades organizativas previamente 
establecidas son la base sobre la que se construyen las capacidades dinámicas.Estos 
autores argumentan que representan la capacidad de las organizaciones para identificar 
oportunidades, integrar, reconfigurar y desplegar sus recursos de manera ágil y eficiente 
a largo plazo. Esta evolución no solo permite a las organizaciones mantener su relevancia 
en entornos cambiantes, sino también liderar transformaciones significativas, abriendo 
nuevas fronteras y explorando terrenos antes desconocidos. 

Según Barney (1991) y Prahalad y Hamel (1990) las capacidades organizacionales 
actúan como el trampolín que permite a las organizaciones que traccionen hacia las 
capacidades dinámicas dado paso a que las organizaciones se adapten y prosperen en 
un entorno empresarial dinámico e impredecible. Según Pisano (1997) y Tushman y 
O’Reilly (1996), la gestión de la innovación representa la cúspide de la evolución las 
capacidades organizacionales hasta las capacidades. Estos autores mencionan que la 
gestión de la innovación no solos comprende la creación de nuevas ideas, sino también la 
implementación de ellas lo cual ayudara a crear valor en el mercado. Además, Prahalad y 
Hamel (1990) y Barney (1991) proponen que las capacidades dinámicas son el resultado 
del desarrollo y adaptación de las capacidades organizacionales, una vez consolidadas con 
capacidades dinámicas impulsan la gestión de la innovación empresarial al conceder que 
las organizaciones identifiquen, evalúen y aprovechen las oportunidades emergentes.

Christensen (1997). Menciona que las capacidades dinámicas son el punto de referencia 
para generan ideas innovadoras y disruptivas que pueden trasformar los sectores 
empresariales. Pisano (1997) y Tushman y O’Reilly (1996), distinguen que la incorporación 
de las capacidades dinaminas en las organizaciones y la cultura empresarial da paso a 
una gestión efectiva de la innovación.Este análisis teórico busca visualizar la transición 
evolutiva desde las capacidades organizacionales hasta la gestión de la innovación 
empresarial, delineando la conexión entre estos conceptos fundamentales (Teece, 1997; 
Nelson y Winter, 1982). 

 Mediante el siguiente esquema ilustrado, se plasman según (Teece, 1997) las capacidades 
organizativas son consideradas como la base estructural de las organizaciones dirigidas 
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hacia la evolución progresiva y necesaria a capacidades dinámicas como consecuencia 
de la adaptabilidad y flexibilidad organizacional, hasta llegar a la gestión práctica de la 
innovación empresarial.

El esquema 3 toma en las opiniones de autores como Nelson y Winter, (1982) en donde 
se plasma y distingue como las organizaciones evolucionan sus capacidades iniciales 
en una estrategia de innovación factible, integrando las capacidades dinámicas en su 
funcionamiento, permitiendo que las organizaciones estén a la vanguardia en su sector.

•  Capacidades Organizacionales: Según Teece, (1997); Nelson y Winter, (1982), Actúan 
como la base estructural que proporcionan los recursos y procesos fundamentales.

•  Capacidades Dinámicas: Según Teece, (2007); Peteraf, (1993), Son la evolución de 
las capacidades organizacionales, que permiten la adaptación y cambio en entonos 
cambiantes.

•  Innovación: Según Pisano, (1997); Tushman y O’Reilly, (1996), Resultado de la 
aplicación de las capacidades dinámicas, conduciendo a nuevos productos, procesos 
o ideas.

Las Capacidades Organizacionales representan la estructura fundamental que provee 
los recursos esenciales y los procesos clave para el funcionamiento de una entidad 
(Teece, 1997; Nelson y Winter, 1982). Estas capacidades, arraigadas en el núcleo de la 
organización, abarcan desde el capital humano hasta los sistemas operativos eficientes 
y una cultura propensa a la innovación. Autores como Teece (2007) y Peteraf (1993) 

Esquema 3. Ruta hacia la innovación empresarial

Fuente: Elaboración propia
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Esta evolución permite la adaptación continua y cambio dentro de las organizaciones, 
por ende, las capacidades dinámicas provenientes de la flexibilidad y adaptación de 
las capacidades organizaciones, actúan como impulsores para la transformación y la 
capacidad de liderar los cambios en el entorno empresarial. Como lo señalan Pisano 
(1997) y Tushman y O’Reilly (1996), la innovación surge de la aplicación de capacidades 
dinámicas, dando lugar a nuevos productos, procesos o ideas.

3. Conclusiones

Durante la investigación teórica de las capacidades organizativas y su relación con la 
gestión de la innovación se conoció un vínculo que ayuda la transformación del entorno 
empresarial. La base teórica es respaldada por autores como Trece (2007), Nelson y 
Winter (1982), entre otros, en ella se resalta a las capacidades organizativas como la 
piedra angular para la evolución empresarial y la capacidad de adaptación en los entornos 
dinámicos. Las capacidades organizativas abarcan desde recursos tangibles hasta 
elementos culturales, que actúan como cimientos que determinan la dirección estratégica 
de las organizaciones y su competencia para encarar los desafíos en contante cambio. 

Según Teece (2007) y Peteraf (1993), Existe un transición natural de las capacidades 
organizativas a capacidades dinámicas la cual representa el desarrollo de la evolución 
progresiva, esencialmente permite la supervivencia y adaptabilidad empresarial, así 
como ayudar a que las organizaciones se mantengan a la vanguardia, en los entornos 
dinámicos y liderar cambios y transformaciones radicales en sus respectivos sectores 
o entornos comerciales. La gestión efectiva de la innovación empresarial emerge como 
el punto culminante de esta evolución. 

Autores como Pisano (1997) y Tushman y O’Reilly (1996) subrayan la necesidad 
de integrar estas capacidades dinámicas en la estructura y cultura organizacional 
para facilitar una exploración continua de nuevas ideas y su conversión en ventajas 
competitivas sostenibles en el mercado. En este análisis, se ha trazado una ruta clara y 
articulada desde las capacidades organizativas como cimientos sólidos hasta la gestión 
de la innovación como resultado de su evolución hacia capacidades dinámicas. 

Este enfoque, basado en evidencia científica y teórica, destaca la importancia crítica 
de cultivar y fortalecer estas capacidades organizativas para impulsar la innovación 
empresarial y asegurar la sostenibilidad en un entorno empresarial cada vez más 
cambiante. 
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En resumen, queda claro que las capacidades organizacionales, al constituir el pilar 
esencial de las organizaciones, desempeñan un papel determinante en el desarrollo y la 
dirección de la gestión de la innovación empresarial. Su evolución hacia las capacidades 
dinámicas y su integración en la estrategia empresarial son cruciales para la adaptabilidad 
y la capacidad de liderazgo innovador en un entorno empresarial dinámico y desafiante.
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Resumen 
Las empresas son entes con una gran cantidad de información, dicha información debe 
seguir un adecuado proceso para poder realizar sus operaciones de manera eficiente y 
eficaz, al seguir el proceso administrativo se facilitan las actividades de los colaboradores 
dentro de una empresa y los procesos se vuelven intuitivos hasta llegar al punto de la 
optimización; un sistema de gestión integral busca implementar una serie de procesos 
que faciliten las actividades de la organización ayudándola a alcanzar sus objetivos y 
metas de una manera más eficiente. El implementar un sistema de este tipo conlleva 
diferentes implicaciones para una empresa, por lo cual es importante contextualizar 
el proceso adecuado que debería seguir una empresa y algunos de los factores que se 
deben tomar en cuenta cuando se decide implementar un sistema de esta naturaleza.

Palabras clave: Administración, proceso administrativo, sistema, proceso, gestión, 
creatividad, innovación.

Abstract
Companies are entities with a large amount of information, such information must follow 
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a proper process to perform its operations efficiently and effectively, by following the 
administrative process the activities of employees within a company are facilitated 
and the processes become intuitive to reach the point of optimization, an integrated 
management system seeks to implement a series of processes that facilitate the activities 
of the organization helping it to obtain its objectives and goals in a more efficient way. 
Implementing a system of this type entails different implications for a company, so it is 
important to contextualize the proper process that a company should follow and some 
of the factors that should be taken into account when deciding to implement a system 
of this nature.

Keywords: Administration, administration process, process, management, creativity, 
innovation.

1.  Introducción

A lo largo del tiempo, la industria ha sufrido diversas evoluciones que han obligado a las 
organizaciones a evolucionar también, desde la Revolución Industrial hasta los procesos 
complejos actuales en la era digital. El objetivo de este trabajo es identificar los factores 
que impactan en las pequeñas y medianas empresas a la hora de implementar un sistema 
de gestión empresarial, partiendo del supuesto de que, debido a la falta de estructura 
organizacional, manuales, recurso y experiencia para ejecutarlo de manera eficaz y 
eficiente, las pymes no logran implementar sistemas de gestión de manera adecuada.

2. Desarrollo de la propuesta

Para poder identificar los factores que intervienen en el éxito o fracaso al implementar un 
sistema de gestión integral, es importante entender el problema de raíz; se debe tomar 
en cuenta que, sin el adecuado seguimiento del proceso administrativo, difícilmente se 
obtendrán los objetivos y metas en una organización.

Como menciona López (2023), existen muchos autores que hablaron acerca del 
proceso administrativo, desde Luther Gulick, Peter Drucker, Frederick Taylor; así como 
Henry Fayol; este último es conocido como uno de los padres de la teoría clásica de la 
administración. Fyol propuso en su obra Administración industrial y general el modelo del 
proceso administrativo que consiste de 4 momentos: planeación, organización, dirección 
y control.

Planeación
En esta etapa del proceso se definen las metas y objetivos; así como el periodo en que se 
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quieren obtener o alcanzar. A la hora de llevar a cabo esta etapa es importante tomar en 
cuenta diversos factores internos como la misión y visión de la organización, las relaciones 
internas entre departamentos y la capacidad operativa; así como los factores externos, 
que pueden ser, entre otros, el entorno económico local, nacional e internacional; las 
políticas públicas que pudieran afectar, las implicaciones sociales o tecnológicas. La 
finalidad principal es fijar los objetivos y metas, y una vez hecho eso, trazar el camino para 
llegar a ellas, lo que podría definirse como la estrategia general de la empresa, también 
conocida como “planeación estratégica”.

Organización
En esta segunda etapa y una vez marcada la pauta en la fase anterior, se procede a designar 
las tareas y responsabilidades que se derivan del plan principal. Se especifica el cómo 
se van a hacer las cosas para cumplir con dicha estrategia; en otras palabras, quién va a 
hacer qué y con qué recursos.

Dirección
En esta etapa la pregunta es cómo se va a hacer; líderes de la organización guían y marcan 
la pauta del camino a seguir para conseguir de la manera más eficiente y eficaz las metas 
planteadas, además de motivar al personal y generar los puentes de comunicación lo 
más clara posible para facilitar la interacción entre los participantes.
 

Control
La finalidad de la última etapa del proceso administrativo es comprobar que los planes y 
caminos que la alta directiva estableció se hayan seguido de manera correcta y, a su vez, 
los objetivos y metas se hayan alcanzado. Durante la ejecución de esta etapa se busca 
corregir las ineficiencias y buscar áreas de oportunidad y/o mejora buscando aumentar 
la eficiencia del proceso.

Ahora bien, dentro del entorno económico existen diferentes integrantes, con 
capacidades distintas; en tanto que las empresas están catalogadas de diversas maneras 
de acuerdo a su tamaño y capacidad financiera.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 16 define la empresa como: “Para los efectos 
de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción 
o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como 
sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización 
de los fines de la empresa” (México, 2022).
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Según la Secretaría de Gobernación de México (1999), las empresas se clasifican de la 
siguiente manera:

Y sus características, según Indeed (2023), son las siguientes:

Microempresas
Su facturación no debe superar los cuatro millones de pesos y normalmente pertenecen 
a un solo dueño y cuentan con procesos de trabajo cortos, a tal grado que usualmente 
los diferentes departamentos están manejados por una sola persona.
 
Pequeñas y medianas empresas (pymes)
Esta categoría aumenta el margen de facturación y se encuentra entre los cuatro hasta 
los doscientos cincuenta millones de pesos; los empleados también aumentan, lo que le 
da la oportunidad de separar los departamentos e implementar una mejor estructura 
organizacional contando ya con un organigrama que divide y delimita las actividades 
de cada departamento.

Grandes empresas
Una empresa considerada grande cuenta con una gran estructura organizacional con las 
actividades perfectamente designadas y realizando el seguimiento efectivo del proceso 
administrativo en todas sus fases. Manejan un financiamiento superior a los doscientos 
cincuenta millones de pesos y grandes niveles de facturación, usualmente cuentan con 
oficinas propias, diferentes sedes y algunas optan por expandir sus operaciones de manera 
internacional.

El Banco del Bienestar (2018) afirma que: “En México, 97.6 por ciento de los 
establecimientos son microempresas, las cuales concentran el 75.4 por ciento del total 
del personal ocupado; en tanto que las pequeñas empresas sostienen 13.5 por ciento 

Tabla 1.1 clasificación de las empresas por número de empleados (SEGOB, 1999)

de empleos”.

La Secretaría de Economía define las mipymes de la siguiente manera: “Son las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen un soporte importante de la 

Importancia del proceso administrativo, la innovación y la creatividad



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

188

economía mexicana, pues aportan un significativo porcentaje al crecimiento anual del 
Producto Interno Bruto (PIB)” (Economía, s.f.).

2.1 Teoría general de sistemas
Previo a abarcar un sistema de gestión integral, es importante analizar los componentes 
generales que integran un sistema. La teoría general de sistemas es un trabajo considerado 
una metateoría; es decir la unión de diferentes teorías acerca de un tema en específico, en 
este caso, los diferentes sistemas y sus componentes. Históricamente la implementación 
de la teoría se le atribuye al biólogo alemán Ludwing von Bertalanffy, cuyos trabajos 
fueron publicados entre 1950 y 1968 (Mata, 2021).

Bertalanffy define la teoría general de sistemas como: “Una disciplina del área lógico-
matemática cuya tarea es la formulación y derivación de principios que son aplicables 
a todos los sistemas, indistintamente de su condición, naturaleza y relación entre los 
elementos que lo componen (Estrada, 1996; como aparece en Mata, 2021).

2.2 Características de los sistemas
En Mata (2021), se mencionan las siguientes características de los sistemas:

• Propósito u objetivo: Los componentes que integran un sistema comparten un objetivo 
en común.

• Globalismo: Cualquier sistema tiene una integración orgánica; esto quiere decir que 
si se afecta de manera específica cualquier componente, este hecho generará un 
impacto en los otros componentes del sistema debido a la relación y comunicación 
que existe entre estos.

• Entropía: Característica de los sistemas con tendencia a la desintegración para generar 
una estructura más simple a medida que la entropía aumenta.

• Homeostasis: Estabilidad general (es decir, de todo el sistema) producida por todos 
los componentes del sistema en conjunto al adaptarse a las modificaciones dadas en 
los factores tanto interno como externos.

• Equifinalidad: Hace referencia a la forma en que un sistema a pesar de las condiciones 
iniciales gracias a los factores que lo impactan siempre llega a mismo resultado aun 
que el proceso para llegar a este sea diferente.

2.2.1 Componentes sistemáticos
Los componentes de un sistema son los que se muestran en la figura 1. 

El ambiente genera cierta información determinada por factores internos. Esta 
información entra al sistema y es procesada con la que se tiene dentro de este y sigue su 
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Imagen 1. Elementos sistemáticos (Mata, 2021)

camino de salida para introducirse e impactar el ambiente externo al sistema nuevamente.

Sistema de gestión integrado
En la búsqueda de seguir de manera correcta el proceso administrativo las empresas 
y organizaciones implementan diversas estrategias de gestión las cuales, se espera, 
coadyuven a alcanzar las metas y objetivos de estas.

Según la norma ISO 9000:2005 un sistema es un conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan entre sí, y el término gestión está constituido por una 
serie de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

La International Organization for Standardization (ISO por sus siglas en inglés) es una 
institución creada a finales de la década de los cuarenta del siglo XX, en Londres, por 
sesenta y cinco diferentes expertos de veinticinco países, los cuales se dieron cita para 
discutir el futuro de la estandarización global.

Actualmente tiene más de siete décadas de trayectoria, cuenta con aproximadamente 
ciento sesenta y nueve miembros y es la normativa de acuerdo común para la aplicación 
de sistemas de calidad. Los fundamentos, conceptos y vocabularios del sistema de gestión 
empresarial y sus requisitos se encuentran definidos en su norma ISO 9001:2015.

Según dicha norma, los siete principios de la gestión de la calidad son los siguientes:
• Enfoque al cliente

Importancia del proceso administrativo, la innovación y la creatividad



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

190

• Liderazgo
• Compromiso de las personas
• Enfoque basado en procesos
• Mejora
• Toma de decisiones basadas en la evidencia
• Gestión de las relaciones

Innovación y creatividad
La creatividad es una herramienta fundamental en el desarrollo y evolución de la 
humanidad, sin ella ninguna innovación se hubiese dado. Claudia Vanessa Bolaños, en 
su obra Creatividad: Concepto, técnicas y aplicaciones (s.f.) define la creatividad como: “La 
capacidad de producir algo nuevo”.

Por otro lado, es posible definir la innovación como: “Un proceso multifacético que se 
ha definido en varias ocasiones como la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas” 
(Montoya Flores & Escudero, 2015).

2.3 Importancia de la innovación y la creatividad en las organizaciones
Creatividad e innovación son dos palabras que suelen usarse de manera conjunta, ya 
que cuentan con una relación inherente a sus definiciones y podría afirmarse que una 
es el camino a la otra.

En el contexto organizacional se vuelve importante tomar en cuenta estas dos definiciones 
cuando se quiere “Generar un cambio, una mejoría en los grandes desafíos y retos que 
origina una economía mundial globalizada, cambiante y convulsionada, que hace que 
las empresas y organizaciones deban propiciar escenarios creativos e innovadores con 
el fin de proveer estrategias únicas y diferentes que les asegurarán su supervivencia en 
el tiempo” (Macrini & Miyaji, 2013; Kantis, 1996 como aparece en Zúñiga, 2018).

3. Conclusión

Derivado de la investigación, se realizó el análisis FODA que se muestra en la imagen 
2. Con esta información se concluye que los factores que impactan a las pequeñas y 
medianas empresas son diversos y de diferentes áreas de especialización. Implementar un 
sistema de gestión es un proceso amplio y se requiere de un vasto conocimiento y control 
del proceso administrativo; además, se deben destacar la importancia de la creatividad 
y la innovación a la hora de ejecutar proyectos de esta índole, el uso y aplicación de 
nuevas ideas en la organización generará siempre un ambiente de crecimiento que, con 
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el paso del tiempo, llevará a la organización a la mejoría de sus operaciones a pesar de las 
complicaciones y dificultades que se presentan al implementar este tipo de proyectos. 

El apalancamiento de las nuevas tecnologías de comunicación es una herramienta que 
puede ser de gran ayuda a la hora de optimizar las tareas y actividades que se ejecutan al 
implementar un sistema de gestión en una pyme, por lo que es un tema que queda abierto 
para ser analizado en futuros trabajos.

Imagen 2 FODA (Cuadro de identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas). Elaboración propia
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Resumen
Actualmente la juventud es uno de los temas interesantes, controversiales y de mayor 
interés para los casos de estudios sociales, donde la sociedad que se vive en nuestros 
días globalizados parecen estar revolucionándose, con el fin de encontrar la mejor 
forma de incursionar laboralmente en el mundo, coadyuvando con los conceptos de 
educación y oportunidades laborales. Dada la gran dinámica de tecnologías, se necesitan 
respuestas que señalen el impulso de la preparación y adquisición de habilidades con las 
que puedan contar jóvenes de una ciudad o zona para incorporarse en la fuerza productiva 
de un país y con ello contribuir a las múltiples brechas de trabajo. La relación entre las 
tecnologías, la transformación digital y la sociedad está llevando a las prácticas a favor 
de las técnicas digitales y/o nuevos horizontes de la innovación y el comienzo a nuevos 
enfoques tecnológicos que ofrezcan la creación de oportunidades de trabajo.

Palabras clave: juventud, oportunidades, educación digital, transformación, TIC

Abstract
Currently, youth is one of the interesting, controversial topics of greatest interest for 
social studies cases, where the society we are living in our globalized days seems to 
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be revolutionizing, in order to find the best way to enter the world of work current, 
contributing with the concepts of Education and employment opportunities. Given the 
great dynamics of Technologies, answers are needed that indicate the impulse of the 
preparation and learning of skills that young people in a city or area can count on to join 
the productive force of a country and thereby contribute to the multiple labor gaps. 
However, the relationship between Information Technologies, digital transformation 
and Society, is leading to practices in favor of digital techniques and / or new horizons of 
innovation and the beginning of new technological approaches that offer the creation 
of new technologies and new job opportunities.

Keywords: youth, opportunities, digital education, transformation, TIC

1. Introducción 

Los cambios acelerados en el mundo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) están impactando directamente en la sociedad, lo cual resulta en 
que se requiera de una preparación urgente en el campo digital con tecnología de fácil 
uso e intuitiva para todos los ciudadanos, principalmente para las personas de más edad, 
que no nacieron ni crecieron con las TIC y que algunos investigadores les han llamado 
“inmigrantes digitales”.

Esto no significa restarle importancia a la preparación de los más jóvenes que sí nacieron 
con estas tecnologías, a los que se les llama “nativos y ciudadanos digitales”. Estos 
han integrado las TIC con rapidez y facilidad a su vida diaria y con estas habilidades 
contribuyen al mejoramiento de su comunidad.

2. Desarrollo

2.1 Antecedentes 
La necesidad de responder, desde la educación, a los desafíos planteados por la sociedad 
de la información y el conocimiento ha dado lugar a diversas investigaciones, reformas 
en distintos países y, en particular, para el estado de Veracruz, en México. Por eso a partir  
de una mezcla de arte, cultura, ciencia y tecnología, se está impulsando el concepto de 
ciudadanía digital en el desarrollo social de comunidades vulnerables y la formación de 
pobladores críticos. 

Aunque no sea una gran conquista social, cabe señalar que los ciudadanos en general 
están incorporando nuevas maneras de incluirse, esta vez utilizando los medios digitales 
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de comunicación; por lo que cada vez es mayor la cantidad de personas (adultos mayores) 
que utilizan los celulares para informarse, consultar los temas de interés local, estatal 
y nacional. 

Esta nueva cultura ha impedido tener una visión más clara en cuanto al papel que 
desempeña la educación digital, para incursión en diferentes ámbitos de la enseñanza 
y sus procesos. 

Al realizar este artículo se pretende dar a conocer un panorama de la situación actual que 
vive el ciudadano común, respecto al uso de la tecnología de información y comunicación, 
y que se convierta en ciudadano digital.

2.2 Juventud: una nueva generación de ciudadanos
De acuerdo con Pérez (2004): la “Juventud es un concepto esquivo, construcción histórica 
y social y no exclusivamente una condición de edad”, que surge como resultado de un 
conjunto de prácticas complejas; por lo que es posible establecer múltiples concepciones 
culturales en las que se toca el tema de la juventud. Es por eso que se identifica como 
una polaridad, en la que la juventud aparece como sujeto de socialización (generación, 
sujeto o agente de cambio social) o bien como objeto de socialización (reproducción y 
afirmación del orden social vigente). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido como joven a: “Todas las 
personas se encuentran entre los 15 y los 24 años de edad”. Este parámetro ha sido 
utilizado por cada país para poder establecer una definición propia; por ejemplo, en 
México, el rango de edad de los jóvenes oscila entre los 15 y los 29 años.

Siguiendo a Serrano Pascual (1995): 
La juventud puede ser definida como un estado o status, es decir como una posición social, 
a la que el joven se adscribe a partir de la edad. Esta posición en la estructura social se 
extiende a un modelo de comportamiento y una valoración, que parece convertirse en el 
comportamiento cultural de la actual sociedad, en la que ‘ser joven’ constituye un valor 
positivo. 

La juventud, un estado temporal
El punto de partida es que “Ser joven es estar en la etapa de la vida que es la juventud”. 
Actualmente, al sujeto adulto que aún no ha logrado llegar a una perspectiva estable en 
su entorno social la sociedad le denomina joven, pero ya no cuenta con la práctica de la 
juventud. Por lo que cabe la probabilidad de darse un análisis entre la imagen cultural 
de la juventud y la experiencia de ser joven en la sociedad actual.  Así, las posibilidades 
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de alcanzar el estatus de ciudadano pleno y autónomo, pudiendo ejercer plenamente 
todos los derechos correspondientes, en las mismas condiciones que cualquier otro 
ciudadano ha llegado a ser, para muchos jóvenes, una hipótesis poco digna a corto plazo.

Tecnología y sociedad
El ritmo alarmante en el que se está desenvolviendo la sociedad y la economía y en especial 
“Las tecnologías de la información y la comunicación”, exige estar a la vanguardia en 
contenidos y en adaptación a los cambios que se están dando en nuestros días, sobre 
todo para los jóvenes. 

Tecnologías de la información y la comunicación 
La evolución de las tecnologías se ha extendido en todos los niveles de estudio, lo que da 
como resultado un cambio en la forma de trabajar de las instituciones educativas. Internet 
ha llegado a cambiar la forma de desempeñarse de manera sustancial y paulatina en los 
jóvenes. La tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida social, laboral y 
recreativa de las personas y en especial de los jóvenes. 

La comunicación por mensajes de texto es cada vez una actividad más frecuente; así 
como el uso de redes sociales y la posibilidad de organizar campañas, además de seguir 
los programas favoritos ya es una actividad común en los hogares de los jóvenes. 

Así, en poco menos de una década, ese grupo pasó de las simples consultas o el uso lúdico 
de las tabletas móviles en la habitación; de la búsqueda de datos en bibliotecas a las tareas 
encomendadas y resueltas por internet, a la creación de grupos de estudio virtuales en 
actividades laborales necesarias para el buen desempeño de sus ocupaciones, dado que 
en un alto porcentaje de jóvenes estos cuentan con dispositivos móviles que les sirve 
para múltiples ocupaciones. 

Capacidades profesionales y actitudes personales
La naturaleza cambiante de la sociedad y el trabajo hacen que cada vez sean necesarias 
más capacidades, además de las meramente profesionales. La complejidad de la 
organización del trabajo, el aumento de los tipos de tareas que se pide a los trabajadores 
que desempeñen, la introducción de patrones de trabajo flexibles y de métodos de trabajo 
en equipo exigen a los individuos capacidades más allá de las puramente técnicas. Algo 
que a sus predecesores no se les exigía. La gama de habilidades que se aplican al trabajo 
se amplía constantemente. 

Los avances tecnológicos están transformando las relaciones interpersonales y con ello las 
estructuras que articulan la vida cotidiana. La información se convierte en materia prima 

Oportunidad del mercado laboral para la juventud



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

197

al ser más necesaria para la continua toma de decisiones, dando lugar a lo que Sennett 
ha denominado “el hombre flexible”, dispuesto a cambiar y a adaptarse rápidamente a 
los nuevos ámbitos relacionales. 

2.3 Combinación espacio físico y virtual 

Como señaló Quéau (1995), el paradigma tecno-económico ha comenzado a dar paso 
a una nueva representación en la que los espacios virtuales de alguna manera están 
sustituyendo a los espacios físicos, pues las técnicas virtuales permiten sumergirse en 
la imagen, actuar y trabajar en un universo tridimensional. 

Desde este punto de vista, hablar de un espacio virtual y un espacio físico son dos 
realidades incompatibles, pues estos espacios virtuales no están pensados para un 
uso individual sino para la sociabilización. La llegada y popularización de la Web 2.0 
ha acentuado este proceso y, como Subrahmanyam y otros (2006) han señalado, las 
herramientas tecnológicas ofrecen a los jóvenes nuevos espacios y tiempos virtuales, 
que facilitan el contacto con otras realidades e interactuar con personas que no están 
en su entorno cercano, pudiendo desarrollar sus opiniones, prejuicios y estereotipos 
sobre distintas facetas de la vida. 

Y quizás en este punto es donde se visualiza una de las principales diferencias respecto 
al impacto de la tecnología en la vida de las distintas generaciones, puesto que para los 
nativos digitales no es posible separar la tecnología de su vida personal, ya que consideran 
el mundo virtual como parte esencial de su entorno natural y, por ello, tan real como el 
mundo físico. 

Por ello Rushkoff (2005, p. 21) considera que el internet es un fenómeno social que 
permite a los jóvenes ser creadores de nuevos espacios que cruzan diversos campos y 
entornos. En estos entornos, los jóvenes están desarrollando propuestas innovadoras 
mediante la interconexión de elementos sociales, estilos de vida y capacidades que ofrece 
la tecnología (Ortega, 2012).

Por lo tanto, se trata de un acelerado proceso de transformación en el que estos jóvenes 
están llevando a cabo importantes cambios cognitivos, sociales y culturales que, de forma 
inevitable, van a verse reflejados en aspectos relevantes de nuestra sociedad como la 
educación, la economía y el empleo; la cultura, la política y la información. 

La importancia de los cambios en los entornos educativos analiza el papel de la educación 
inclusiva y las tecnologías de la comunicación en la formación de los jóvenes, resaltando 
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la importancia de la creación de nuevas maneras de acceder a la información y hacer uso 
de ella, convirtiendo a las TIC en pilares esenciales en la definición de la inclusión social de 
todos los grupos, gracias al acceso y la apropiación de las tecnologías de la comunicación, 
con la consiguiente transformación cultural de toda la comunidad donde viven los jóvenes. 

2.4 Educación digital 

Por educación digital  se entiende la educación presencial y a distancia que hace uso 
de tecnologías digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competencias y 
habilidades para aprender a aprender, tanto de profesores como de estudiantes, en 
un proceso de formación permanente. La educación tradicional donde el maestro se 
paraba en frente de los alumnos y ellos sólo escuchaban la clase está dando un giro de 
180 grados. Los actuales modelos educativos apelan a una participación directa de los 
estudiantes en el aprendizaje.

Con el arribo de las nuevas tecnologías, se vuelve necesario fomentar un pensamiento 
crítico en los jóvenes. Uno donde ellos tengan la capacidad para determinar qué contenido 
es funcional o tiene validez para su consulta.  Su permanente contacto con el mundo digital 
los convierte en una generación autodidacta y con ímpetu de obtener conocimiento más 
allá del que se ofrece en las aulas.

Nadie sabe cómo y cuándo se manifestará este nuevo mundo de la educación digital, pero, 
de pronto, hay muchos indicios que anuncian el fin irremediablemente de la educación 
tradicional. Todo es cuestión de adelantarse a ese momento, de prepararse para ofrecer 
soluciones a los nuevos problemas, algo semejante a lo que sucedió con el derrumbe del 
muro de Berlín. Se está convencido de la victoria de la libertad y la caída de las barreras 
que agobian la educación. 

El destino dependerá de la libertad para aprender y enseñar que otorgarán las 
comunicaciones por encima de todas las fronteras físicas y mentales. Hay que reconocer 
que la introducción de las tecnologías digitales ha cambiado el proceso educativo, dando 
inicio a una educación globalizada. Se sabe que la educación es un servicio cuya demanda 
crece de manera rápida y exponencial, y que con ello se cuestiona la enseñanza tradicional 
que se ha vuelto liberal. Con lo que se percibe un desfase entre la transformación de la 
sociedad, la cultura, la política, la economía, etcétera. El hábito de aprender es lo que 
distingue al hombre civilizado. 

La educación del tercer milenio deberá abandonar el aislamiento en el que se ha incurrido, 
renunciar a privilegios anacrónicos e integrarse a la nueva sociedad abierta y globalizada. 
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Gracias al avance de teorías pedagógicas y tecnológicas impulsadas por autores 
reconocidos en el ámbito de la educación a distancia, hoy es posible desarrollar un sistema 
de educación digital que servirá no sólo para mejorar el proceso de aprendizaje de aquellos 
estudiantes que decidan aprender a aprender a cualquier hora, en cualquier momento 
y en cualquier lugar, sino también de aquellos que decidan asistir a un aula de clase para 
continuar su proceso de formación. 

2.5 Oportunidades en el mercado laboral  

La inserción laboral en México, como en la mayoría de los países, depende mayormente de 
las oportunidades que tienen los jóvenes, las cuales obedecen a las políticas, los programas 
de fomento de inserción laboral juvenil y de la legislación laboral; en específico, de los 
diferentes contratos laborales existentes.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el INEGI (2020), en México concluir una 
carrera profesional no es garantía para obtener un empleo, ni mucho menos ser titulado 
de una licenciatura; al menos para el sector productivo no tiene mucha importancia, y 
es que el mayor de los retos que enfrentan los recién egresados de las universidades 
mexicanas es encontrar un empleo dentro del mercado laboral tan competido. 

Desafortunadamente, la realidad en México es simple: la tasa de desempleo es más alta 
para los egresados universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo con nivel de 
bachillerato. Asimismo, existe un desequilibrio entre las habilidades que ofrecen los recién 
egresados y las exigencias del sector laboral. Los empleadores dicen que los jóvenes recién 
egresados no son capaces de resolver un problema, de pensar y actuar de forma crítica. 

Las principales causas del desempleo en los jóvenes egresados son la falta de experiencia, 
la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, la falta de 
dominio en su área o disciplina y la ineficiencia en la capacitación. 

El panorama que brinda nuestro país para los que están próximos a egresar es desalentador 
porque los universitarios sabrán que no basta con los conocimientos adquiridos para 
emplearse. 

El Banco Mundial establece cinco fases en las que se debe invertir para impactar 
definitivamente en el futuro de los jóvenes: 
a.  La necesidad de seguir estudiando, 
b.  El inicio de la etapa laboral, 
c.  Adoptar un estilo de vida saludable, 
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d.  Formar una familia, y 
e.  Ejercer los derechos cívicos.

Al gobierno y a los jóvenes emprendedores les corresponde crear nuevas fuentes de 
empleo y, por supuesto, crear con iniciativa –talleres tecnológicos– que los haga superarse 
y salir adelante incursionando en el sector productivo. 

2.6 Transformación educativa  

La Constitución mexicana de 1917 estableció en su artículo tercero el derecho de 
todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. La educación pública en 
México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas 
para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y 
desarrollando a plenitud las facultades humanas. Entonces, como ahora, corresponde 
al Estado, junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta. Hacia el último 
cuarto del siglo XX era evidente que el sistema nacional de educación estaba cerca de 
alcanzar una cobertura educativa de primaria para casi todos los mexicanos. 

Las décadas que siguieron a la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos atestiguan el esfuerzo del Estado posrevolucionario y de la sociedad 
por construir un sistema nacional de educación que lograra proveer de este servicio a 
todos los mexicanos. El sistema educativo nacional tiene una enorme complejidad, y sus 
alcances y límites sólo pueden entenderse mediante un conjunto amplio de indicadores. 
Ciertamente se han registrado importantes avances en materia educativa durante los 
últimos años. Se ha conseguido una cobertura cercana al 100% en educación primaria, y 
una tasa importante en secundaria, en media superior y en educación superior. Además, 
se ha fortalecido el sistema educativo a partir de cambios institucionales importantes 
como la introducción de la carrera magisterial en educación básica y los consejos de 
participación social en las escuelas. 

El rezago educativo de la juventud impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a 
crecimiento económico y superación de la pobreza. Este rezago afecta el logro de otros 
objetivos nacionales como el apego a la legalidad, que debería ser cultivado como parte 
integral de la formación en las sucesivas etapas de la educación de los jóvenes. 

La principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres; las naciones que han logrado 
el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen 
por haber puesto especial esmero en proveer de una educación de calidad, relevante 
tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo. Por lo que hoy, en 
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un mundo cada vez más competitivo, todos los jóvenes, el gobierno, los maestros y los 
padres de familia coinciden en que el conocimiento se ha transformado en el factor más 
importante para incrementar la competitividad del país.

3. Propuesta

Actualmente se pueden encontrar muchas propuestas en el mundo para combatir el 
rezago y sobre todo las faltas de oportunidades en el sector productivo y laboral. Es por eso 
que se sugiere la siguiente temática: el fortalecimiento en la vinculación entre el sistema 
educativo con el sector laboral, para que se favorezca la disposición y las habilidades de los 
jóvenes y sus competencias para el empleo o el autoempleo, al apoyar el emprendimiento 
de talleres tecnológicos para adultos mayores y con ello ayudar al sector productivo de 
manera directa; de esta forma, los jóvenes podrán ingresar al mercado laboral, si así lo 
desean, continuar con sus estudios y/o combinar ambas posibilidades.

Establecer formas para que los jóvenes egresados logren acreditar sus competencias 
laborales o adoptar el programa “Jóvenes construyendo el futuro” permitirá que obtengan 
becas para buscar mecanismos de flexibilización y/o vinculación en la oferta laboral 
impulsando el desarrollo y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el sistema educativo, y apoyando la inserción de adultos en la sociedad del conocimiento 
y ampliando sus capacidades para la vida. 

Es por ello que se sugiere la creación de acciones para la instalación de talleres educativos 
que fortalecerán la actualización de los conocimientos respecto al uso de tecnologías, que 
resulta fundamental para lograr una presencia cada vez más exitosa de los ciudadanos 
(adultos mayores) en la sociedad global del conocimiento incluyendo, desde luego, la 
educación, la capacitación y el desarrollo de una cultura informática. 

Si bien la alfabetización digital es un recurso educativo que todavía tiene un índice bajo 
de utilización en adultos mayores, los jóvenes harán esfuerzos para convertir a un adulto 
mayor en un alfabeta digital para que el manejo de equipo y herramientas tecnológicas 
cubran a todas sus necesidades y este cuente con las habilidades mínimas para afrontar 
los cambios tecnológicos en la actualidad.   

4. Conclusiones

El propósito es convertir a la educación superior en un verdadero motor para alcanzar 
mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos 
y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. 
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Igualmente se procura que quienes dejaron la educación o la formación integral antes 
de que se introdujeran las nuevas tecnologías tengan la oportunidad de adquirirlas, 
mediante el impulso de talleres tecnológicos para adultos mayores y con ellos promover la 
alfabetización digital dirigida por jóvenes que están incursionando en el sector productivo 
laboral. 

Otro reto es superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el 
sistema productivo laboral donde los jóvenes pueden incursionar como emprendedores 
en la creación de talleres tecnológicos, y con ello empezar a involucrarse formalmente 
en un empleo o autoempleo.
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Resumen
En México, la Agenda 2030 forma parte de los planes de desarrollo a niveles federal, 
estatal y municipal; entre los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentra el rubricado 
como “16. Paz, justicia, e instituciones sólidas”, enfocado en la promoción de sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, que tiene entre sus metas “Crear, a 
todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, lo que se 
traduce en el fortalecimiento del derecho a la información (DAI). En la actualidad, el DAI 
es reconocido como piedra angular de la democracia, úes representa una vía de control 
no formal del poder público; en ese sentido, cobra relevancia el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), en especial las redes sociales, que maximizan 
el libre flujo de información, constituyéndose en una herramienta fundamental para la 
rendición de cuentas, al dar máxima publicidad a información de interés social.

Palabras clave: redes sociales, rendición de cuentas, transparencia, Agenda 2030, 
planeación para el desarrollo.

Abstract
In Mexico, the Agenda 2030 is part of the development plans at the federal, state, and 
municipal levels; among the sustainable development goals, is the rubric “16. Peace, 
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Justice and Strong Institutions”, focused on the promotion of peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, having among its goals “to create effective and 
transparent institutions that are accountable at all levels”, which translates into the 
strengthening of the right to information (RTI). Currently, the RTI is recognized as a 
cornerstone of democracy, representing a means of non-formal control of public power. 
In this sense, the use of information and communication technologies, especially social 
networks, which maximize the free flow of information, becoming a fundamental tool 
for accountability, by giving maximum publicity to information of social interest.

Keywords: social networks, accountability, transparency, Agenda 2030, planning for 
development.

1. Introducción  

El derecho a la información es una condición necesaria en las democracias, que tiene 
efectos en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento de los derechos humanos; en 
ese sentido, destaca la amplia jurisprudencia a niveles nacional e interamericano que, 
de manera progresista, ha expandido este derecho.

Al respecto, son de suma importancia los estudios de las bases constitucionales y 
convencionales del derecho a la información a la luz de las TIC, que de manera virtuosa 
han ampliado el contenido y alcance del derecho a la información, empoderando con ello 
al ciudadano, de manera social y política.

Cabe hacer mención de que la rendición de cuentas que se da a través del derecho a 
la información es un tema que se vincula directamente con la planeación pública, 
conectándose con el examen permanente de la gestión gubernamental desde la óptica 
social, en ese tenor, el presente documento analiza, en un primer momento, las bases 
de la planeación, donde la Agenda 203 representa un eje toral al ser de gran impacto en 
materia de igualdad y respeto a los derechos humanos, observándose una referencia 
directa a la transparencia como elemento de desarrollo.

Posteriormente se profundizará en el derecho a la información en contextos digitales 
como una base teórica del actual paradigma en materia de derechos humanos, para 
concluir con los criterios relevantes al respecto que nos dan cuenta del impacto de las 
redes sociales en la esfera individual y colectiva de los derechos humanos.

Redes sociales como detonante de la rendición de cuentas social
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2. Planeación para el desarrollo en México a partir de la Agenda 2030

Una actividad relevante del Estado es la planeación para el desarrollo, pues implica que 
el gobierno realice un ejercicio eficaz de los recursos públicos, establezca condiciones 
de progreso económico, además de definir los ejes de las políticas públicas de la gestión 
gubernamental que instituyan condiciones para el goce de los derechos humanos. Las 
bases de esta actividad se encuentran en los artículos 25 y 26 de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Para dar mayor claridad al alcance de las bases constitucionales en materia de planeación, 
es conveniente hacer una breve referencia a su contenido; al respecto, el artículo 25 
constitucional establece los aspectos básicos de la planeación, conducción y coordinación 
de la actividad económica nacional, precisando:

• La rectoría de la planeación nacional corresponde al Estado mexicano;
• La planeación deberá ser integral y sustentable, con el fin de robustecer la soberanía 

de la nación y su régimen democrático;
• Con el fin de alcanzar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad a niveles individual 

y social, se establecen la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el 
empleo y una más justa distribución del ingreso.

• La competitividad se refiere a las condiciones para generar un mayor crecimiento 
económico, a través de la inversión y la generación de empleo.

• El Estado debe vigilar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
para contribuir en la generación de condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo, principio que debe cumplirse en el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como en los planes estatales y municipales.

Por otra parte, el artículo 26 apartado A de la CPEUM establece los cimientos del sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional, cuya organización corresponde al 
Estado, imprimiendo “Solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación”; las características del modelo de planeación son:

• Los objetivos deben ser acordes a los fines del proyecto nacional de la CPEUM. 
• Deberá ser democrática y deliberativa, por lo cual se deberán instrumentar 

mecanismos de participación con el objetivo de recopilar las aspiraciones y demandas 
de la sociedad e incluirlas en el plan y programas de desarrollo.

• El Plan Nacional de Desarrollo (PND) será de observancia obligada para la 
Administración Pública Federal; dicho documento considerará la continuidad y 
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adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial.
• En el procedimiento de integración del PND tendrá intervención el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo.

Robustece lo anterior el apartado B del artículo en estudio, donde se instauran las bases 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargado de emitir estadísticas 
oficiales que describen la población mexicana y sus principales problemas sociales y, más 
adelante, el apartado C, que institucionaliza al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encargado de medir la pobreza y la evaluación 
de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social; ambas 
instituciones tienen el carácter de órgano constitucional autónomo cuya actividad es 
de sumo interés al momento de diseñar políticas públicas.

A partir del análisis de las bases constitucionales se observa que el documento 
programático toral en materia de planeación es el PND, que se integra y actualiza en 
los términos establecidos por la Ley de Planeación. En relación con el presente estudio 
resulta de especial interés la reforma de 2018 con la que se integró la Agenda 2030 a la 
planeación nacional (DOF, 2018, artículo quinto transitorio).

La Agenda 2030 es un marco programático insaturado en las Naciones Unidas en el 
año 2015; su estructura se basa en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
tienen como meta la erradicación de la pobreza a partir de acciones que impulsen el 
desarrollo económico y atiendan necesidades sociales tales como, la educación, la sanidad, 
la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio 
climático y se protege el medio ambiente (Naciones Unidas, s.f., párr. 1). 

En la actualidad, la Agenda 2030 se encuentra inmersa en la planeación nacional a través 
del PND vigente, que comprende el periodo 2019 a 2024.

Uno de los doce principios rectores que conforman la estructura del PND 2019-2024 
relativo a “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” tiene su origen en la Agenda 2030. 
El PND lo retoma a partir de las siguientes consideraciones:
• Un crecimiento económico incluyente para todas y todos.
• El respeto a los pueblos originarios, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la 
dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo.
• El rechazo a toda forma de discriminación por características físicas, posición social, 
escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, 
identidad de género, orientación y preferencia sexual.
• El impulso a un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, 
orientado a subsanar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente 
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natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y 
consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país.
En línea con la Agenda 2030, el gobierno de México se compromete en el PND 2019-2024 a 
impulsar el desarrollo sostenible como un factor indispensable del bienestar, aplicando un 
enfoque integral que abarca las tres dimensiones de la sustentabilidad: social, ambiental 
y económica (Secretaría de Educación, s.f., párrs. 7-12).

Cabe mencionar que si bien los 17 indicadores de la Agenda 2030 representan una 
guía que orienta las políticas públicas con visión humana y respetuosa del medio 
ambiente, también se vincula con el fortalecimiento de los derechos humanos, por lo 
que es perfectamente aplicable al modelo de gobierno abierto y transparencia proactiva, 
figuras reconocidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), que involucran la planeación de políticas públicas, donde la transparencia con 
sentido social y la participación ciudadana son piezas clave para la atención de problemas 
de la sociedad.

Este vínculo entre la transparencia y la Agenda 2030 se observa con mayor nitidez en 
el ODS denominado: “Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, también conocido como 
“16. Paz, justicia, e instituciones sólidas”, que tiene entre sus metas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. (Naciones Unidas, 
2017, pp. 23-24).

Un promotor importante del gobierno abierto y de la transparencia proactiva es el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en el que destaca la labor de promoción del proyecto “Gobierno Abierto 
desde lo local para el desarrollo sostenible”, incentivando a las entidades federativas a 
instrumentar acciones orientadas a fortalecer prácticas de transparencia y participación 
social a partir de la Agenda 2030 (Bello Jiménez, 2022b, p. 290).

Como puede observarse, la planeación para el desarrollo es un tema de Estado, que 
establece obligaciones al Administración Pública en aras de establecer condiciones que 
garanticen los derechos humanos y el correcto uso de los recursos públicos, por lo que 
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la apertura de la información y el involucramiento social son aspectos relevantes.

3. Derecho a la información en contextos digitales

En el sistema jurídico mexicano el derecho a la información y el derecho al acceso y uso 
de las tecnologías de la información y comunicación TIC se encuentran garantizados en 
el artículo 6 de la CPEUM, teniendo ambos el carácter de derechos fundamentales, por 
lo que implican obligaciones al Estado con el fin de garantizar el goce de estos. 

Artículo 6o […] El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 
e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva 
en la prestación de dichos servicios. 1

El derecho a la información tiene un gran impacto en materia política, como se ha 
precisado en diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); esta última vinculante 
para México (SCJN, 2014, registro digital 2006225), en esta misma referencia, resulta 
oportuno mencionar que el derecho a la información deriva de la libertad de expresión 
(establecida en el artículo 7 de la CPEUM), por lo que la jurisprudencia interamericana 
al respecto también es aplicable.

Un caso distinguido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es “La última 
tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, precedente que determina la doble 
dimensión de la libertad de expresión, reconocida en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la primera dimensión es individual, pues 
implica expresar el pensamiento propio por cualquier medio y la difusión de información 
al mayor número de destinatarios; mientras que la segunda es de tipo colectivo o social; 
consiste en conocer las ideas y opiniones de terceros, concluyendo que este derecho es 
“Piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que esta 
esté suficientemente informada” (Corte IDH, 2001, párrs. 64-68).

Es importante subrayar que, inscrito en el derecho a la información, se encuentra el 
derecho de acceso a la información pública, reconocido en el caso Claude Reyes y otros 
vs. Chile, al puntualizar que el artículo 13 de la CADH garantiza el derecho de solicitar 
el acceso a la información del Estado, siendo esta la regla general salvo que exista una 
1 Énfasis añadido.
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restricción legítima en términos de la propia Convención (Corte IDH, 2006, párr. 77); esta 
jurisprudencia interamericana también enfatiza la importancia de la doble dimensión 
de la libertad de expresión y su nexo con el sistema democrático, resaltando el control 
ciudadano al Estado a partir de la transparencia gubernamental y la participación social.

En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad 
y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran 
bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal 
que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento 
de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de 
interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control 
social que se puede ejercer con dicho acceso. 
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta 
la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los 
funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el 
control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés 
público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una 
mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad (2006, párrs. 86 y 87).

Ahora bien, la normatividad secundaria que regula el derecho de acceso a la información 
pública es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 
normativa a la que se deben alinear las leyes locales de transparencia de las 32 entidades 
federativas, la cual vincula de manera clara y concreta la conexión entre derecho a la 
información y uso de las TIC de la siguiente manera:

• Todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos, sindicatos 
y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad, están obligados a fomentar el uso de las TIC “Para garantizar 
la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a estos” 
(artículo 24 fracción IX).

• El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, conocido como Sistema Nacional de Transparencia o simplemente 
SNT, tiene entre sus funciones instaurar políticas en materia de digitalización de 
la información, el uso de TIC para garantizar el acceso a la información (artículo 31 
fracción VII).

• Se establece la promoción del gobierno abierto y de la transparencia proactiva al INAI 
y a los Organismos garantes de las 32 entidades federativas (artículo 42 fracción XX, 
56, 57 y 59), acentuando que estos pueden hacer uso de las TIC para tener mayor 
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cual se pueden realizar solicitudes de información a los sujetos obligados, impugnar 
las respuestas o la falta de estas, e incluso consultar las obligaciones de transparencia, 
es decir la información que debe estar disponible on line sin necesidad de realizar una 
petición, procurando el uso de datos abiertos (artículos 49, 50, y 51).

Con la finalidad de robustecer el nexo entre los derechos en estudio, resulta conveniente 
mencionar el derecho al acceso y uso de las TIC es relativamente reciente, pues su 
incorporación a la CPEUM corresponde a la reforma constitucional del año 2013, donde se 
garantiza la integración de la población a la sociedad de la información y el conocimiento, 
implicando con ello obligaciones del Estado de establecer condiciones de acceso universal, 
asequible, y de calidad a las nuevas tecnologías, siendo un punto clave la planeación en 
este rubro como se precisa en el texto constitucional.

Al respecto, el artículo 6° apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) precisa: «El Estado garantizará a la población su integración a 
la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales». 
Con base en lo anterior se subraya que además del reconocimiento constitucional, es 
necesario la emisión de políticas públicas que hagan posible los derechos, por lo que 
se emitió la Estrategia Digital Nacional, cuya primera edición fue 2013-2018, siendo 
sustituida por la publicada para el periodo 2021-2024, ambos documentos constituyen 
una guía que orienta las acciones gubernamentales alineadas a los planes de desarrollo, 
para coadyuvar a garantizar el acceso de las mexicanas y los mexicanos a las TIC a fin de 
mejorar sus condiciones de vida (Bello Jiménez, A., 2023, p. 47).

Como se observa, el acceso y uso de las TIC tiene una connotación práctica, pues desde 
la norma se observa que implica una planeación y desde su definición se resalta que 
constituye una herramienta eficaz para alcanzar otros derechos; por ende, resulta 
fundamental hacer una breve referencia a la “Encuesta nacional sobre disponibilidad 
y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH)”, estadística anual de 
carácter oficial que realizan el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
este último es el órgano con autonomía constitucional creado a partir de la precitada 
reforma del 2013, encargado del aspecto operativo en materia de telecomunicaciones.

La última edición de la ENDUTIH corresponde al año 2022 y registra “93.1 millones de 
personas usuarias de internet, lo que representó 78.6 % de la población de 6 años o más”, 
entre los tipos de uso destacan comunicarse, con 93.8 % y acceder a redes sociales con 
90.6 %; sin embargo, en el detalle de la estadística también se observa buscar información 
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Dado el alto impacto de las TIC en los hogares mexicanos, el Estado debe realizar acciones 
para fortalecer el uso y acceso a las TIC con la mínima restricción posible, sobre el 
particular resulta relevante la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la SCJN de 
rubro “FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO 
DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE”, que reza lo siguiente:

Atento a la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
que permiten la existencia de una red mundial en la que pueden intercambiarse ideas y 
opiniones, conforme a lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar 
la independencia de esos nuevos medios y asegurar a los particulares el acceso a éstos, pues 
precisamente el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo, a través del 
Internet, facilita el acceso a información y conocimientos que antes no podían obtenerse 
lo cual, a su vez, contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad 
en su conjunto, a lo que se debe que el marco del derecho internacional de los derechos 
humanos siga siendo pertinente y aplicable a las nuevas tecnologías de la comunicación; 
de hecho, puede afirmarse que el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para 
que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, atento a sus 
características singulares, como su velocidad, alcance mundial y relativo anonimato. Por 
tanto, en atención a ese derecho humano, se reconoce que en el orden jurídico nacional y en 
el derecho internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo 
de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias 
excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos (SCJN, 
2017, registro digital, 2014515).

En ese sentido, desde un aspecto operativo se puede identificar que, a través de las 
TIC, se potencia el aspecto social del derecho a la información, lo que redundará en una 
democracia plural donde la rendición de cuentas se ejerza como un control al poder, siendo 
esencial la apertura de la información y el libre acceso a canales de información masiva 
como son las TIC, que permiten a los ciudadanos expresarse en lo individual, además de 
conocer y compartir la opinión de terceros, generando con ello una sociedad crítica e 
informada, donde el debate plural debe ser garantizado por el Estado.

4. Redes sociales y acceso a la información

Actualmente las redes sociales son mucho más que herramientas para socializar, pues 
representan verdaderos canales de comunicación a través de los cuales se ejerce 
el derecho a la información que, como ya se mencionó, forma parte de la libertad de 
expresión, resultando notable la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación donde, al analizar el alcance de los artículos 1 y 6 
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de la CPEUM, además del 11 y  el 13 de la CADH, se precisó: “Las redes sociales son 
un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión[…],  resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre 
el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet” (2016, págs. 
33 y 34).

Dado el impacto social y político de las redes sociales, se observa cada vez un uso 
mayor por parte del sector público, dando por esa vía difusión a sus trámites y servicios, 
además de información relevante, siendo viable la construcción de canales de derecho 
a la información además de las plataformas digitales oficiales. Sobresale además que 
el uso de las redes sociales no limita la propia institución, trasciende a los servidores 
públicos, observándose la amplitud del concepto de documento público y del interés 
público impregnado información, lo que trascendió a que el SNT emitiera las “Políticas 
generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales”.

La emisión de las precitadas políticas por parte del SNT obedecían a las siguientes razones: 
1) son un medio de consulta de información habitual de la sociedad, 2) necesidad de 
certeza de que la información pública es veraz y confiable, 3) las redes sociales de los 
sujetos obligados deben de sujetarse a la normatividad vigente en materia de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, archivos y cualquier otra aplicable, 
4) falta de claridad sobre las redes sociales utilizadas como oficiales o institucionales, 
respecto de las personales de los servidores públicos, 5) necesidad de rendición de cuentas 
sobre la administración de las redes sociales, tanto de las personas que las operan como los 
costo de la administración y en su caso las pautas publicitarias que se determine destinar 
a las empresas de redes sociales digitales, y 6) la información publicada en redes debe 
contar con un respaldo documental, evitando con ello la pérdida de esta (SNT, 2019, p. 14).

Entre las disposiciones establecidas en las Políticas Generales para la Difusión de 
Información Pública mediante las Redes Sociales Digitales destacan las siguientes:

• Tercera. La información que derive de las atribuciones de ley de cada sujeto obligado 
y que se difundida en redes sociales será considerado pública, sin constituir con ello 
una obligación de transparencia. 

• Cuarta. La publicación de información deberá ser acorde con la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales, de archivos, de comunicación social y electoral. 

• Quinta. Se constituirá un directorio de redes sociales de los servidores públicos 
titulares del sujeto obligado, precisando que esto alcanza hasta cuatro niveles 
jerárquicos, “Que voluntariamente decidan difundir información pública que generen, 
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administren o posean producto del cargo que ejercen, a través de sus cuentas de 
redes sociales personales”.

• Séptima. Se distinguen dos tipos de cuentas: la oficial y la personal del servidor público 
que emplea para dar difusión a las actividades propias de su cargo.

• Vigésima tercera. Se invitará a los sujetos obligados a “Publicar un informe de gastos 
en redes sociales digitales, que contenga de manera desagregada y específica los 
gastos erogados para la administración y difusión de publicidad de cada una de dichas 
cuentas en los términos del artículo anterior”.

Como se observa, las políticas emitidas por el SNT pretenden dar certeza tanto en el 
contenido de las publicaciones vía redes sociales, como en sus alcances; no obstante, 
este documento no es de naturaleza vinculante al no ser un lineamiento, resultando por 
ende su atención de carácter optativo como una buena práctica gubernamental. 

Cabe hacer mención de que ya ha sido objeto de análisis por parte de la SCJN el uso de 
redes sociales por parte de servidores públicos para dar difusión a sus actividades, siendo 
icónica la sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN en el Amparo en Revisión 
1005/2018, donde se analiza el bloqueo de Twitter , hoy X, que realizó el entonces 
Fiscal General del Estado de Veracruz a la cuenta de un periodista, la sentencia hace 
un amplio análisis sobre el uso de las redes sociales para la difusión de información de 
carácter público y de interés general, desde la cuenta de un servidor público, emitiendo 
los siguientes criterios:

•  Se enfatiza el papel de las redes sociales como fuente de información y espacio de 
discusión pública; por ende las utilizadas de manera voluntaria por los servidores 
públicos para compartir información relativa a su gestión, “Adquieren notoriedad 
pública y se convierten en relevantes para el interés general”, por ello el derecho 
de acceso a la información tendrá que prevalecer sobre el derecho a la privacidad 
de los servidores público, ambos reconocidos por la CPEUM; en ese sentido, estas 
cuentas “Deben ser accesibles para cualquier persona, razón por la cual bloquear o no 
permitir el acceso a un usuario sin una causa justificada, atenta contra los derechos 
de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía” (SCJN, 2019, 
registro digital 2020024).

•  Los servidores públicos tienen un espectro de privacidad reducido, con motivo de 
sus actividades gubernamentales que tienen relevancia social, lo anterior impacta 
sus redes sociales “Particularmente si a través de ellas comparten información o 
manifestaciones relativas a su gestión gubernamental, cuestiones que siempre serán 
objeto del interés general protegidas por el artículo 6o. de la Constitución Federal”; 
por lo tanto, para determinar la naturaleza pública o privada de la red social se deberá 
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analizar el contenido difundido y su relevancia para el interés general y la discusión 
pública (SCJN, 2019, registro digital 2020025).

•  Si bien existe la libertad de expresión y el derecho a la información se ha robustecido 
con el uso de internet y las redes sociales, también se reconoce que pueden darse 
abusos dentro de esos medios virtuales que puedan ocasionar bloqueos justificados 
a los usuarios; sin embargo, para que las conductas puedan ser sancionadas con una 
limitación o restricción a la red social deben estar exentas del régimen de protección 
del artículo 6 de la CPEUM; para mayor nitidez, la Segunda Sala de la SCJN señala que: 
“Debe dejarse claro que las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, 
que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes 
o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa no deben ser consideradas un 
comportamiento abusivo” (SCJN, 2019, registro digital 2020010).

Finalmente, resulta imperioso hacer mención del amparo en revisión 245/2022, resuelto 
el 1° de febrero del 2023 por la Primera Sala de la SCJN, en el que se analiza el derecho 
de petición de una manera progresiva al ser tramitado a través de redes sociales del 
Ayuntamiento de Guadalajara; la Sala determinó que el uso oficial de Twitter tiene alcance 
más allá de lo informativo, siendo viable la atención de peticiones por esta vía, siempre 
que existan antecedentes de captura y trámite similares.

[…] Las peticiones escritas formuladas a una autoridad a partir de la plataforma “Twitter”, 
sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista 
confirmación de que: 
(a) La respectiva autoridad es titular de la cuenta a partir de la cual se formulan dichas 
peticiones; 
(b) Dicha autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de dicha red 
social como parte del ejercicio de su actuar oficial, aún si ello ocurre a partir de la práctica 
cotidiana;  
(c) Existen indicios de que el uso que dicha autoridad da a la plataforma es efectivamente, 
el de captar; y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines; y no sólo un uso mediático 
o de simple diálogo con los particulares; 
(d) Lo externado por el particular, implique una genuina petición y no sólo un comentario 
u opinión.
Esto, sin perjuicio de que la respectiva petición cumpla con las cualidades que exige el 
artículo 8º constitucional (pacífica y respetuosa); y, con los elementos que, en todo caso, 
sean exigibles acorde a la naturaleza y contenido de la petición formulada, de conformidad 
con la doctrina que sobre el derecho de petición ha desarrollado este Alto Tribunal, como 
lo podría ser, lo relativo a elementos mínimos de identificación del peticionario. 
Esto último es importante, ya que sería inviable obligar a una autoridad a responder miles 
de peticiones originadas de cuentas falsas, de cuentas creadas en granjas de troles, de 
usuarios conocidos como “bots” u operados a partir de la inteligencia artificial y de otros 
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mecanismos que se apartan del contexto de una genuina petición ciudadana.  
De igual forma, no resulta constitucionalmente exigible, vincular a respetar el derecho de 
petición en los términos señalados, a una persona que, aun siendo servidora pública, opere 
una cuenta de “Twitter” en el ámbito exclusivo de su vida privada; ni aún sujetar a una 
autoridad que utilice dicha plataforma exclusivamente para fines de difusión e interacción 
social con la ciudadanía, a que deba responder peticiones que se formulen por dicho medio, 
si no se trata de una cuenta habilitada institucionalmente para fines oficiales de atención 
ciudadana, como sí ocurrió en este caso, en el que se utilizó una cuenta oficial de manera 
recurrente para recibir y responder peticiones ciudadanas (Primera Sala de la SCJN, 2023, 
pp. 93-94).2

Esta sentencia es particularmente relevante porque establece un precedente obligatorio 
en términos del artículo 94 de la CPEUM que precisa “[L]as razones que justifiquen las 
decisiones contenidas en las sentencias dictadas por […] las Salas, por mayoría de cuatro 
votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y 
de las entidades federativas”, en el caso concreto se subraya que la sentencia precitada 
fue aprobada por unanimidad.

Si bien el análisis es el derecho de petición, es evidente el nexo con el derecho a la 
información, por lo que teniendo en cuenta los antecedentes administrativos y sobre 
todo jurisdiccionales, se observa la expansión del derecho a la información a través de 
las redes sociales.

5. Conclusión

Hablar de desarrollo no es solo hacer referencia a aspectos programáticos del Estado, es 
analizar las acciones estratégicas que conllevan el goce de los derechos humanos, pasar de 
la hipótesis normativa a la realidad; por ello resultan relevantes las líneas programáticas 
establecidas en la Agenda 2030 e incorporadas a la planeación en México.

En ese sentido, es de subrayarse la apertura de la información, pues la planeación implica 
rendición de cuentas desde los recursos públicos aplicados, hasta la justificación de las 
acciones; al respecto, se observa que desde la Agenda 2030 se precisa que la transparencia 
es un elemento que abona al combate a la corrupción.

Cabe destacar que, ante la actual apertura digital que da cuenta de las estadísticas oficiales 
en México, un factor a tomar en cuenta son las TIC, que de manera coordinada con el 

2 Énfasis añadido.

derecho a la información integran un binomio que empodera al ciudadano.
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Se subraya el uso de redes sociales cuya presencia permanente en la sociedad establecen 
vías que garantizan la difusión de las ideas y el debate plural, destacando que su uso 
proactivo ha trascendido lo oficial, por lo que es jurídicamente imposible limitar el 
acceso a información pública colocada por esta vía, incluso aquella difundida por los 
servidores públicos, destacando que recientemente se ha establecido la viabilidad de 
realizar peticiones por esta misma ruta, ensanchando con ello los derechos humanos.

Redes sociales como detonante de la rendición de cuentas social



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

218

Referencias

Bello Jiménez, A. (2022a). La relevancia operativa de las TIC en el gobierno abierto, caso 
ayuntamientos del estado de Veracruz. Universita Ciencia, 10(29), 17–31. https://
doi.org/10.5281/zenodo.7402051

Bello Jiménez, A. (2022b). Marco Teórico y Programático del Gobierno Abierto en México. 
Revista Del Posgrado En Derecho De La UNAM, (17-1), pp. 265-296. https://doi.
org/10.22201/ppd.26831783e.2022.17.242

Bello Jiménez, A. (2023). La sociedad de la información y los Derechos Humanos. En 
Enríquez Rodríguez, L. (coord.). Revoluciones: protección de datos personales y 
privacidad en la Era Digital. Orígenes, avances, tensiones y desafíos. Una mirada 
desde el periodismo gráfico. (pp. 47-49). INAI, Integridad Ciudadana, INFOCDMX. 
https://drive.google.com/file/d/1RU_GzZCKrUkeh-LmO-vwCk5kzo-uewfi/view

CPEUM. (Última reforma 28 de mayo de 2021). Diario Oficial de la Federación. https://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

CADH. (22 de noviembre de 1969). https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Corte IDH. (5 de febrero de 2001). Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y 
otros) vs. Chile. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf

Corte IDH. (19 de septiembre de 2006). Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

DOF (16 de febrero de 2018). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación. https://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/2018#gsc.tab=0

DOF (11 de junio de 2013). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013#gsc.
tab=0

INEGI & IFT (2022). COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 367/23. https://www.inegi.
org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf

LGTAIP (20 de mayo de 2021). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.
pdf 

Organización de las Naciones Unidas (s.f.). OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Organización de las Naciones Unidas (2017). Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 6 de julio de 2017. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N17/207/67/PDF/N1720767.pdf?OpenElement

Primera Sala de la SCJN. (1 de febrero de 2023). Amparo en revisión 245/2022. 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.

Redes sociales como detonante de la rendición de cuentas social



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

219

aspx?AsuntoID=297584
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (junio de 2016). 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 5ª Época. Jurisprudencia 19/2016. 

Secretaría de Educación (s.f.). Planeación para el Desarrollo con Enfoque de Agenda 2030. 
https://planeacion.sep.gob.mx/ODS4/planeacionygestion.aspx#:~:text=En%20
l%C3%ADnea%20con%20la%20Agenda,%3A%20social%2C%20ambiental%20
y%20econ%C3%B3mica.

Segunda Sala de la SCJN (20 de marzo de 2019). Amparo en revisión 1005/2018. 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.
aspx?AsuntoID=246865

SCJN (abril de 2014). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10a. Época. Tesis 
P./J. 21/2014 (10a.). Registro digital 2006225. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
tesis/2006225

SCJN (junio de 2017). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10a. Época. Tesis 
2a. CII/2017 (10a.). Registro digital 2014515. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
tesis/2014515

SCJN (junio de 2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10a. Época. Tesis 
2a. XXXIV/2019 (10a.). Registro digital 2020024. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
tesis/2020024

SCJN (junio de 2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10a. Época. Tesis 
2a. XXXV/2019 (10a.). Registro digital 2020025. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
tesis/2020025

SCJN (junio de 2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10a. Época. Tesis 
2a. XXXVIII/2019 (10a.). Registro digital 2020010. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
tesis/2020010

SNT (2019). Políticas Generales Para La Difusión De Información Pública Mediante Las 
Redes Sociales Digitales. https://www.incmnsz.mx/2019/lineamientos-redes-
sociales.pdf

Redes sociales como detonante de la rendición de cuentas social



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

220

Semáforo para estimar el riesgo de roya en cafetales: una propuesta basada 
en series de tiempo

An Early Warning Light System to Estimate Coffee Rust Risk: A Proposal Based on 
Time Series 

Wulfrano Arturo Luna-Ramírez,1 Gustavo Ortiz-Hernández,2 Arnol Reyes-
Rosales3 y Nancy Araceli Olivares Ruiz4

1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa Santa Fe. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad 
de México. wluna,2153067640@cua.uam.mx; http://hermes.cua.uam.mx/; Vinculado al Proyecto de 
Investigación: Sistema de Riesgo Personal Basado en Agentes Autónomos (UAM-Cuajimalpa, clave DCCD.
TI.PI-64). http://dccd.cua.uam.mx/repositorio/proyectosinvestigacion.php
2 Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Xalapa, México. gustortiz,nolivares@
uv.mx 
3 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa Santa Fe. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad 
de México. 
4 Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Xalapa, México. 

Sumario: 1. Introducción, 2. Planteamiento del problema, 2.1 La roya del 
café, 2.2 Series de tiempo, 3. Trabajo relacionado, 4. Modelado del semáforo 
de la roya del café, 4.1 Datos y preprocesamiento, 4.2 Semáforo de la roya 
del café, 5. Pruebas y resultados, 5.1 Descripción de los experimentos, 5.2 
Comparación de modelos, 6. Discusión, 7. Conclusiones, 8. Trabajos futuros, 
Bibliografía

Resumen
La aplicación del análisis de datos y la inteligencia artificial a la agricultura es crucial 
para mejorar la producción. En particular, la detección de condiciones de aparición de 
enfermedades que afectan cultivos provee beneficios económicos, productivos y sociales, 
orientados hacia la sostenibilidad. En este trabajo se reporta la aplicación de análisis de 
series de tiempo en datos reales recolectados in situ en fincas cafetaleras del estado de 
Veracruz, México, con el fin de estimar el riesgo de aparición del hongo causante de la 
roya amarilla del cafeto con base en las variables de temperatura y humedad relativa y, 
así, optimizar la aplicación de productos para prevenir la roya. Las alertas se presentan 
utilizando un código de colores al estilo de los semáforos de riesgo sanitario, que van 
del rojo al verde para representar los grados de presencia de condiciones de roya en los 
datos analizados. 

Palabras clave: Roya del cafeto, series de tiempo, prophet, inteligencia artificial aplicada 
a la agricultura.
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Abstract
Artificial Intelligence applied to agriculture contributes to better results and increases 
harvest’s productivity. Particularly, the detection of conditions favoring diseases that 
affect crops is crucial to obtain competitiveness and socio-economic benefits. This paper 
reports the application of Time Series analysis to estimate the risk of having the fungus 
of coffee rust based on the variables of temperature and relative humidity present 
in data collected in situ from coffee farms in Veracruz, Mexico. The coffee rust alerts 
are presented using a color coding resembling traffic lights, ranging from red to green 
representing the degrees of presence of rust conditions in the analyzed data. 

Keywords: Coffee rust, time series analysis, artificial intelligence applied to agriculture, 
prophet.

1. Introducción

El café (Coffea arabica L.) se considera un elemento de consumo fundamental a lo largo 
del globo (Gotteland & De Pablo, 2007). Su producción conforma uno de los principales 
productos comercializados en el mercado mundial. Más de 80 países lo cultivan en sus 
diferentes tipos, de los cuales poco más de 50 son exportadores, con un ingreso anual 
superior a los 15 mil millones de dólares. Es la fuente de trabajo a más de 20 millones de 
personas en todo el mundo (Pérez, et al., 2015; SADER, 2018). 

La planta del cafeto llegó a México en 1796 en la región de Córdoba, Veracruz (Ortiz, 
2018). Gracias a su topografía, altura, climas y suelos, en el país se permite cultivar 
variedades de café de excelente calidad, como la variedad coffea arabica. Actualmente, 
en México se emplean más de 500 mil productores de 15 entidades federativas y 480 
municipios, para la industria del café. Chiapas conforma el principal estado productor 
(aporta el 41.0%), seguido de Veracruz con el 24.0% y Puebla con el 15.3%. El porcentaje 
restante se distribuye en diferentes estados. En total, México se encuentra en el 11° 
lugar mundial en cuanto a la producción del aromático, con una exportación de 28,000 
toneladas anuales. El café representa el 0.66% del PIB agrícola nacional, y representa el 
3.24% del total de la superficie cultivada de café orgánico en el mundo (SADER, 2018). 

En los últimos años, el cambio climático se considera uno de los principales factores 
que afecta el rendimiento de la cafeticultora. Los cambios meteorológicos que ocurren 
durante las diferentes etapas fenológicas del cultivo pueden aumentar o reducir su 
productividad, por los procesos fisiológicos en la plantación. 
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Obtener información de las diferentes etapas del desarrollo y el rendimiento del cultivo 
permite monitorear las condiciones y cuantificar el efecto que pudiera generar y así prever 
el comportamiento de su proceso productivo, con el fin de planificar y optimizar el uso de 
los recursos técnicos, humanos y financieros hacia prácticas de manejo más sostenibles. 

En la zona central del estado de Veracruz existen alrededor de 85 mil cafetaleros que 
cultivan aproximadamente 140 mil hectáreas. A pesar de su relevancia (histórica, 
económica, social, ambiental y cultural), el sector ha estado inmerso en crisis recurrentes, 
provocadas por diversos factores, siendo uno de los principales, la epidemia de plagas 
como la roya amarilla del café. Lo anterior, ha provocado un desinterés o incluso el 
abandono de las fincas, que pone en peligro la permanencia del cultivo (Ortiz, 2018), sobre 
todo en el sector de los pequeños productores, quienes utilizan técnicas menos intensivas, 
y más sostenibles de manejo del cultivo: agroecosistemas de café bajo sombra, los cuales 
se han convertido en  importantes nichos ecológicos, gracias a todas las prestaciones 
ambientales que los mismos ofrecen, i.e., depósitos de CO

2
, albergue de aves y múltiples 

especies, conservación de suelo, etcétera.

Otro factor que ha sido determinante es el cambio climático, el cual genera incertidumbre 
durante la producción del grano. La falta de preparación de los involucrados, su bajo nivel 
de organización, el abandono institucional, el escaso apoyo a la investigación, el bajo uso 
de tecnologías y la combinación con otras dinámicas sociales, políticas y económicas, 
provoca que las nuevas generaciones se vayan alejando del cultivo, lo que desarrolla una 
crisis en la producción de café (Ortiz, 2018). 

El presente estudio realiza un análisis de datos de fincas cafetaleras del estado de Veracruz 
proporcionados por el Observatorio de Café de la Universidad Veracruzana. El objetivo 
fue analizar el efecto de condiciones ambientales en los cultivos, a través de un modelo 
de predicción basado en series de tiempo. Las variaciones meteorológicas que influyen 
en el desarrollo del cultivo consideradas son temperatura y humedad relativa. Con ellas, 
se implementaron funciones de correlación, a fin de conocer las circunstancias de riesgo 
asociadas con el cultivo, específicamente de la roya, uno de los principales problemas 
que afecta la producción del aromático. 

Este trabajo está organizado como sigue: en la sección 1 se describe la problemática 
relacionada con la roya amarilla del café como plaga, y cómo las series de tiempo de 
variables climáticas han cobrado importancia para la toma de decisiones en el sector 
agrario; en la sección 2 se presenta el trabajo relacionado. La propuesta para establecer 
un semáforo de riesgo potencial de roya se desarrolla en la Sección 3; en la sección 4 se 
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muestran los resultados y estos se discuten en la sección 5; finalmente en las secciones 
6 y 7 se presentan las conclusiones y trabajo futuro, respectivamente.

2. Planteamiento del problema

La planta de café puede ser dañada por diversas plagas y enfermedades, las cuales 
se ven favorecidas o inhibidas por condiciones climáticas específicas, determinadas 
principalmente por la temperatura y humedad relativa. Como consecuencia del cambio 
climático, estas plagas podrían incrementar su distribución en un intervalo altitudinal, 
contagiando plantaciones a un nivel global (Toniutti et al., 2018).

2.1 La roya del café 
Las enfermedades del café que han tenido un impacto negativo, económico e histórico 
relevante son varias, entre las más importantes es posible mencionar aquellas que son 
derivadas de hongos como: i) la antracnosis (Colletotrichum coffeanum), que ocasiona 
manchas necróticas irregulares en hojas, flores y frutos, produciendo su caída prematura; 
ii) la mancha de hierro Cercospora coffeicola, la cual se puede identificar por la presencia 
de manchas necróticas circulares, desarrollo atrofiado de la planta que conduce a una 
defoliación prematura; iii) el ojo de gallo (Mycena citricolor ), que afecta principalmente 
hojas y frutos originando su caída; y finalmente iv) la roya amarilla del café (Hemileia 
vastatrix), la cual representa el patógeno más devastador de C. arabica y que ha tenido 
un mayor impacto económico en las últimas décadas (Bromme, 2019; Silva et al., 2006; 
Burgiel & Muir, 2010).

La roya amarilla del café causa lesiones cloróticas en la parte inferior de las hojas, 
reduciendo el área fotosintética. En ataques severos puede ocurrir la defoliación, lo 
que lleva a la muerte de ramas, impactando de forma negativa en el rendimiento, lo que 
ocasiona pérdidas económicas para los agricultores, como sucedió en México en 2013 
(Avelino et al., 2015). Al ser ocasionadas por hongos, todas estas enfermedades se ven 
favorecidas por altos índices de humedad y temperatura. 

El clima es un factor importante en la incidencia y severidad de las enfermedades. 
Sin embargo, la tolerancia térmica de los hongos fitopatógenos es más amplia que 
la de C. arábica, que se desarrolla entre 18 y 21ºC (Ruiz et al., 2013); de modo que, 
frecuentemente, los hongos fitopatógenos resienten menos la variabilidad climática 
que los cafetos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la roya puede llegar a presentar brotes de la 
enfermedad cuando las condiciones climáticas son favorables. De esta manera con los 
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datos registrados, la roya tiene un periodo de mayor incidencia en los meses de mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

En la Figura 1 se puede apreciar el ciclo de las etapas fenológicas de la planta del café y 
la intersección del desarrollo de la roya en los meses que se presentan. Se destaca que 
la roya se desarrolla principalmente en los meses de mayo a octubre, mientras que, en 
los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre, la presencia de roya 
disminuye de manera considerable, gracias a las condiciones climáticas desfavorables 
para el desarrollo de la roya.

Este proyecto aborda la problemática enfocada a la optimización de los recursos, v.gr., 
aplicación de productos químicos y otros manejos empleados para la prevención de 
daños en los cultivos de café causados por el hongo Hemileia vastatrix o roya amarilla, 
basado en el análisis de variables climáticas.

2.2 Series de tiempo 
Los fenómenos meteorológicos son cambios o alteraciones que ocurren de manera 
natural, pero que tienen un impacto en los cultivos. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio 
llevado a cabo por el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de Vermont, las 
áreas para la producción del café se reducirían entre un 73% y 88% para 2050 (Infobae, 
2017). En México, las entidades federativas Veracruz, Chiapas y Oaxaca han tenido 
baja producción, debido a los cambios meteorológicos. En el estado de Veracruz se ha 

Figura 1. Ciclo biológico (patogénesis) de la roya del cafeto (Hemileia 
vastatrix) Créditos: Gabriela Calderón, 2012. En prensa.

disminuido el 30.8% respecto a la cosecha de años anteriores (Pérez et al., 2015).

Semáforo para estimar el riesgo de roya en cafetales



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

225

En el trabajo realizado por  Gay y otros (2018) se reporta que las condiciones ambientales 
son el principal factor para la producción de café, y muestra como resultado que los 
cambios de las condiciones meteorológicas pueden causar una reducción considerable 
en el rendimiento de cafetales. 

En la actualidad, el desarrollo y la innovación tecnológica facilitan una gran diversidad 
de herramientas computacionales que permiten procesar y/o analizar variables para 
implementar métodos innovadores para exponer posibles escenarios invisibles o difíciles 
de predecir de manera cotidiana. 

Las series de tiempo (ST) han sido utilizadas como herramientas para solventar la toma 
de decisiones, pues con ellas se evalúa el efecto de una política sobre una variable, 
sus cambios con el tiempo, y/o la distancia mediante un modelo estadístico de su 
comportamiento, lo que permite estimar sus valores futuros y así aportar criterios que 
contribuyan a disminuir la incertidumbre (Liptak & Motis, 2017). 

El objetivo general del proyecto fue el desarrollo de un modelo basado en ST que 
permitiera, con base en un conjunto de indicadores y métricas de interés, monitorear 
las circunstancias de riesgo para el cultivo del café. 

3. Trabajo relacionado 

Es de creciente interés en la comunidad científica abordar el problema de la detección 
temprana de plagas y enfermedades que puedan garantizar la seguridad alimentaria. 
Múltiples trabajos han analizado el impacto del cambio climático en el desarrollo de 
plagas y enfermedades en los cultivos (Eastburn et al., 2011; Newberry et al., 2016). 

Con la preocupación de que el área de influencia de ciertas plagas y enfermedades de 
importancia económica extiendan sus rangos latitudinales a un nivel global, se han dirigido 
múltiples esfuerzos de investigación hacia la predicción y despliegue de alertas tempranas 
de riesgos fitosanitarios que involucren enfermedades de cultivos. 

Existen diversos enfoques para la predicción de enfermedades y plagas en los cultivos, 
algunas basadas en percepción remota (Kim et al., 2014; Cabrera et al., 2020; Wang & 
Ma, 2011); otras en el análisis de variables climáticas (Sannakki et al., 2013; Kaur & Kaur, 
2018). 

Este trabajo adopta este último enfoque, para lo que utiliza la temperatura y la humedad 
relativa muestreadas en fincas cafetaleras a través de sensores in situ. Además, la 
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propuesta añade a la estimación un método de alerta basado en un semáforo que reporta 
el riesgo diferenciado por colores, según el grado de estimación de la presencia de este 
en los datos analizados. 

4. Modelado del semáforo de la roya del café

Para determinar si se presentan o no, las condiciones climáticas favorables para el 
desarrollo de la roya, se analizaron los bancos de datos (BD) proporcionados por 
Observacafé1  en formato CSV y XLSX. Estos BD están conformados por un total de 8 
archivos, los cuales concentran las lecturas recopiladas por ocho estaciones climáticas 
diferentes.

Cada una de estas estaciones registra lecturas automáticas de sus sensores cada 15 
minutos, percibiendo variables de interés, v.gr.: temperatura, punto de rocío, radiación 
solar, dirección del viento y humedad relativa. El análisis de los datos se realizó mediante 
el lenguaje de programación Python, por su amplia gama de módulos y bibliotecas de 
propósito general de uso libre y abierto. 

4.1 Datos y preprocesamiento 
Se llevó a cabo una serie de acciones para curar los datos: renombrar variables usando 
símbolos válidos para la sintaxis de Python, rectificación de formato de fecha, y otras 
variables. Además, se identificaron un máximo de 3 datos faltantes para todas las variables 
en cada base de datos (considerando lecturas continuas cada 15 minutos). Para completar 
esos datos faltantes se obtiene la mediana entre la lectura anterior y la posterior, en 
todos los casos.

Para construir el modelo de predicción de este estudio de riesgo de roya, se realizó una 
partición de las BD para obtener conjuntos de prueba P y entrenamiento E. Por lo general, 
en modelos de predicción, P corresponde al 80% y E al 20%, pero es importante aclarar que 
en este trabajo se ajustaron a los siguientes porcentajes: P corresponde al 3% mientras 
que P es equivalente al 97%. Esto se debe a la naturaleza estacional de los datos.

Por ejemplo, dado un BD que contenga alrededor de 9 meses de registros, el 80% de 
los datos de predicción equivalen a casi 2 meses de registros; por lo que los registros 
anuales impactan en la curva de predicción, pues después de 20 días esta se desvía 

1 https://www.uv.mx/observacafe/

considerablemente (no hay datos que indiquen presencia de roya).

Semáforo para estimar el riesgo de roya en cafetales



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

227

Con el fin de lograr un pronóstico con un buen nivel de confianza se planteó realizar 
predicciones para una semana, esto equivale aproximadamente al 3% de los datos en la 
BD. Para efectos prácticos, la predicción de riesgo de desarrollo de roya, con un margen 
de 24 a 48 horas ya es considerablemente útil para la toma de decisiones y manejo del 
cultivo de café. 

4.2 Semáforo de la roya del café 
Con el fin de estimar el riesgo potencial de desarrollo de roya en los BD bajo análisis, se 
consideraron los registros donde los indicadores de temperatura (T) y humedad relativa 
(HR) se encontraron dentro de los siguientes umbrales: 

– 25° T >= 22°
– HR >= 95% 

Posteriormente, para determinar el color del semáforo de riesgo se mide el tiempo D 
durante el cual se mantienen estas condiciones (1 hora equivale a 4 registros consecutivos 
en la ST). Los niveles de riesgo se definen en la siguiente función de decisión para el 
semáforo, donde el color rojo indica un mayor riesgo y el verde, un menor riesgo: 

5. Pruebas y resultados 

5.1 Descripción de los experimentos 
Para obtener las estimaciones de la roya en los BD utilizados, se aplicó el modelo PROPHET. 
Como paso previo a la experimentación y en aras de comparar su efectividad, se comparó 
con otros modelos de ST: AUTORIMA y SARIMAX. Tras realizar esta comparación, se 
encontró que PROPHET brinda los mejores resultados. En la siguiente subsección se 
amplía la comparación entre los tres modelos. 

5.2 Comparación de modelos 
Para la obtención de los pronósticos se emplearon los modelos AUTORIMA, SARIMAX y 
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PROPHET. Este último se aplicó en 2 versiones, la primera con la configuración estándar 
(PROPHET); la segunda (PROPHET

a
), corresponde a un ajuste de los parámetros para 

adaptarse a la temporalidad necesaria en la observación de presencia de la roya.

AUTORIMA se utilizó con los parámetros 2, 1, 3 para p, q, d, respectivamente. En tanto que 
SARIMAX se utilizó con un orden 2, 1, 4 y un orden estacional de (0, 0, 0, 1). Finalmente, 
PROPHET se aplicó con 306 períodos y PROPHETa orientado a obtener pronósticos, a 
una frecuencia de 15 minutos a 672 períodos, con un nivel de confianza del 95 %.

Esto equivale a contar aproximadamente con una semana de proyección, que se ajusta 
a la escala de tiempo necesaria para verificar la presencia de la roya.  En la Figura 2 se 
muestran los resultados obtenidos con los tres modelos en el pronóstico de T con la 
BD1. Como se puede ver en la Figura 2, PROPHET

a
 correspondiente a la línea verde es el 

modelo que mejor se comporta frente a P.

En la Tabla 1 se observan las raíces cuadradas del error cuadrático medio de los modelos 
(RMSE). De esta forma, se utilizó PROPHET

a 
 para estimar la presencia de roya en las BD 

disponibles. A continuación, se muestran los resultados obtenidos con algunos de ellos 
para las variables T y HR; por espacio, sólo se incluyen los BD 1 y 8, que son los que tienen 

Tabla 1. Error cuadrático de los modelos comparados (RMSE)

Figura 2. Resultados de la comparación de modelos ARIMA, SARIMAX, PROPHET y 
PROPHET

a
 (configurado) para el BD1 en la estimación de T.

el menor y el mayor tamaño, respectivamente.
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Los resultados obtenidos a partir del BD1 se muestran en la Figura 3, se grafican las 
estimaciones para T y HR, en el BD1, respectivamente. Se muestra con negro los registros 
totales [21, 716] correspondientes al lapso completo del año 2020. Inicio: 2020-03-12 
13:00:00. Final: 2020-10-24 16:15:00. En azul fuerte se muestra la predicción con un 
95 % nivel de confianza, mientras que el color azul claro indica una predicción con un 
margen del 5 % de error.

Los resultados obtenidos a partir del BD8 se muestran en la Figura 4, se grafican las 
estimaciones para T y HR en el BD8. Se muestra con negro los registros totales [10, 192] 
correspondiente al lapso completo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

Inicio: 2018-07-10 11:00:00. Final: 2021-02- 04 12:15:00. En azul fuerte se muestra la 
predicción con un 95 % de nivel de confianza, mientras que el color azul claro indica una 
predicción con un margen del 5 % de error.

Un resumen general de los resultados de la aplicación del semáforo a las 8 BD se puede 
ver en la Tabla 2. En la columna Alertas se muestran los casos cuando se tienen valores 
activos tras aplicar el semáforo a los datos. Para explicar mejor el comportamiento de 
las alertas, en la Tabla 3 se muestra una organización de las alertas por mes de incidencia 
para aquellas BD que las presentaron. 

Finalmente, en la Tabla 4 se ilustra la aplicación completa de la función semáforo al BD8, el 
más proclive a arrojar alertas de roya. Las categorizaciones de las alertas corresponden a 
los indicadores de roya, cuya incidencia se da bajo las siguientes condiciones: temperatura 

Temperatura

Figura 3. Estimación de T y HR en el BD1

(T) de 22-25 °C con una humedad relativa (HR) de 95% en adelante.
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Humedad Relativa

Además de las variables de T y HR, también existen rangos definidos de tiempo. 

De esta forma, para categorizar una lectura como alerta y asignarle un color de semáforo, 
se considera que 5 horas de condiciones de roya (equivalente a 20 registros consecutivos 
de lecturas con estas condiciones), corresponden a una alerta roja; 4 horas de condiciones 
de roya (16 registros consecutivos), representan una alerta ámbar; para 3 horas (12 
registros consecutivos) corresponden a una alerta amarilla. 

Por último, más de 1 hora y un máximo de 2 horas de condiciones climáticas definidas 
para el desarrollo de la roya (4 a 8 registros consecutivos), denotan una alerta verde. 

6. Discusión 

El proyecto aquí presentado muestra la aplicación de modelos de ST, en particular 
PROPHETa 

para la estimación de condiciones favorables para la aparición de roya usando 
datos reales.

En los resultados obtenidos (ver Tablas 2 y 3) se puede apreciar que el modelo estimado 
encuentra alertas en los datos. En contraparte de los datos con presencia de condiciones 
de roya, se puede verificar en la Tabla 2 que los datos contenidos en BD2, BD4, BD5 y BD6 
no cuentan con alertas, mientras que BD1, BD3, BD7 y BD8 sí.

También se puede apreciar que, entre los BD con alertas, el que cuenta con menos alertas 
es BD1 con 8 alertas mientras que para BD8 cuenta con 69 alertas. Esto se debe a que BD1 
tiene menos de un año de registros, mientras que DB8 cuenta con mayor número de ellos. 
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Figura 4. Estimación de T y HR en el BD8

Temperatura

Humedad Relativa

De esta forma, la Tabla 3, donde se muestra un resumen de registros y años contenidos 
en cada BD, permite ver aquellas BD con menos alertas con de las que poseen menos 
datos debido a la naturaleza estacional de las condiciones de la roya del cafeto.

Los resultados obtenidos son congruentes con la fenología de la roya, pues el riesgo 
del desarrollo del hongo causante de esta se debe a condiciones climáticas favorables 
que sólo se presenta en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 
mientras que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre dichas 
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condiciones disminuyen, por lo que en el experimento no se encontraron alertas en los 

Tabla 2. Resultados de la aplicación del semáforo de la roya en los 8 BD

Tabla 3. Alertas por cada BD por mes de incidencia

Tabla 4. Categorías de colores resultantes de aplicar el semáforo de la roya al BD8

meses correspondientes.
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7. Conclusiones

Este proyecto implementa un modelo basado en ST que permitió, a partir de un conjunto de 
indicadores y métricas de interés, monitorear las circunstancias de riesgo para el cultivo 
del café. Requirió de un preprocesamiento de los datos obtenidos in situ y proporcionados 
por Observacafé, provenientes de fincas situadas en el estado de Veracruz. Con los datos 
preprocesados se seleccionó un modelo PROPHET; posteriormente, se buscó la mejor 
configuración de parámetros del mismo PROPHETa, para realizar una predicción con el 
mejor nivel de confianza. Finalmente, se aplicó una función de etiquetado tipo semáforo 
a las predicciones para determinar si se encontraba algún riesgo de roya y en su caso 
permitir al productor tomar las medidas más sostenibles de manejo correspondiente 
para la prevención de la roya, de tal manera que los recursos sean optimizados, v.gr.: evitar 
realizar aplicaciones de productos de precios considerables en momentos innecesarios. 

8. Trabajos futuros

El desarrollo del prototipo para el monitoreo de riesgos en tiempo real para el cultivo 
de café, se encuentra en fase de construcción. Se tiene previsto que en poco tiempo se 
encuentre disponible en línea. En consecuencia, se encuentran áreas de mejora y trabajos 
a futuro, como se lista a continuación: 

• Utilizar otros modelos de ST para realizar las estimaciones y probar distintos 
algoritmos de predicción.

• Mejorar la estimación de los indicadores de incidencia de la roya, para casos situados 
o tomando en cuenta condiciones meteorológicas particulares de cada zona. 

• Habilitar la herramienta para trabajar con lecturas de sensores in situ en tiempo real.
•  Almacenar los modelos ya entrenados para aplicarlos a otros datos
• Visualización del comportamiento de los resultados de las predicciones.
• Aumentar la información del dominio para considerar más datos agronómicos que 

pudieran beneficiar la estimación de la incidencia de roya en cafetales.
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Resumen
Incorporar herramientas del comercio electrónico en actividades comerciales requiere 
estrategias de compraventa, difusión y comercialización de productos y servicios a través 
de medios digitales; así como la implementación de aplicaciones virtuales que faciliten 
al consumidor las compras y el servicio de entregas, condición potenciada durante 
la pandemia, que motivó la presunción de permanencia de hábitos en la sociedad. El 
propósito de este estudio exploratorio se enfoca en el proceso de reparto y entrega 
desarrollado por las personas físicas intermediarias, mediante aplicaciones asociadas 
con el comercio electrónico en Xalapa, Veracruz, evaluando su desarrollo y la apreciación 
del impacto y potencial en la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Se aplicó el 
método hipotético-deductivo: partiendo de un supuesto, sujeto a comprobación. Los 
resultados aportarán datos respecto a la situación y apreciación del impacto de los avances 
tecnológicos asociados a la entrega de productos y servicios mediante repartidores y la 
perspectiva de contribuir en la sostenibilidad, como propuesta transversal.

Palabras clave: Medios digitales, tecnologías,  entrega a domicilio, Xalapa, Sostenibilidad.
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Abstract
Incorporating electronic commerce tools in commercial activities requires sale 
strategies, dissemination and marketing of products and services through digital media, 
implementing virtual applications that facilitate consumer purchases and delivery 
service, a situation enhanced during the pandemic motivating the presumption of 
the presumption of permanence of habits in society. The purpose of this exploratory 
study focuses on the process of distribution and delivery developed by intermediary 
natural persons, through applications associated with electronic commerce, in Xalapa, 
Veracruz, evaluating its development and appreciation of the impact and potential in the 
sustainability and care of the Environment, applying the hypothetical-deductive method, 
based on an assumption, subject to verification. The results will provide data regarding 
the situation and appreciation of the impact of the technological advances associated 
with the delivery of products and services through distributors and the perspective of 
contributing, as a transverse proposal, in sustainability.

Keywords: Digital media, technologies, home delivery, Xalapa, sustainability.

1. Introducción

Los avances tecnológicos y digitales, junto al desarrollo del internet, teléfonos, 
computadoras han sido un factor determinante en el desarrollo del comercio electrónicos, 
pues ha transformado el modo en que las personas compran, venden, contratan y 
organizan sus actividades; además de esto, la pandemia influyó en que las actividades 
comerciales tuvieran que readaptarse a las necesidades que la población presentaba en 
ese momento, situaciones que se observan replicadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
México.

El comercio electrónico, conocido también como E-Commerce, consiste principalmente 
en la creación y utilización de medios digitales para la realización de ventas, compras, 
transferencias, marketing, intercambio electrónico de datos; entre otros, y aun cuando 
Tello Prior (2014) afirma que ha sido utilizado por la población xalapeña desde el año 2014, 
fue a partir de 2020 que presentó un alza, provocada por el contexto de la COVID-19; 
principalmente por el cambio de hábitos de consumo de la población. El incremento fue 
potenciado por las ventas en línea, uno de cuyos aspectos más importantes busca que 
el consumo realizado sea sostenible. 

Según Noguez (2021): “Debido a la existencia de mayor demanda de la entrega de estos 
bienes por confinamiento social, surgieron diversas plataformas”. Con lo que en el año 
2020 se presentó un incremento de 30 mil a 50 mil repartidores registrados. 
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Esta  investigación exploratoria tiene como objetivo general evaluar el desarrollo y 
apreciación del impacto y potencial producido en el comercio electrónico xalapeño, 
desarrollado por personas físicas que realizan reparto a domicilio como un servicio 
independiente. Como propuesta transversal de sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente, los objetivos específicos son los siguientes:
1. Evaluar el desarrollo en la recreación, innovación y construcción de la actividad 

económica apoyada en los avances tecnológicos y medios electrónicos-digitales. 
2. Apreciar la tendencia en cuanto a la durabilidad de los cambios de hábitos de consumo 

de la población. 
3. Detectar el impacto del reparto a domicilio como servicio independiente en Xalapa, 

Veracruz, como una propuesta transversal de sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente.

2. Avances tecnológicos, factor determinante 

2. 1.  Avances tecnológicos en los servicios de reparto y entrega a domicilio 
El reparto y/o entrega a domicilio como servicio personal independiente es la actividad 
que realiza como intermediaria una persona, dentro de la actividad de venta entre una 
empresa y sus clientes; en la cual el intermediario les entrega a los clientes, en su domicilio, 
los bienes o productos adquiridos. 

La actividad tiene su desarrollo a lo largo de la historia, se remota a las formas antiguas de 
organización social en el capitalismo, siendo denominado en los últimos años, en inglés, 
delivery (servicio de reparto).

De acuerdo con Batisttini y Carmona (2021), el antecedente más reconocido se sitúa en 
la modernidad, en el año 1898, cuando la reina Margarita y su marido se instalaron en 
Nápoles, luego de un recorrido por distintas ciudades de Italia donde, con la intención de 
eludir los protocolos reales, la reina pidió que le enviaran al palacio alguna comida típica 
de Italia. Fue tanto el agrado por la pizza, que luego de ese acontecimiento, el palacio 
contaba con servicio de entrega a domicilio. 

Asimismo, en el año 1948 en Estados Unidos, los hermanos Richard y Maurice McDonald, 
implementaron estas medidas junto a su servicio de comercialización de hamburguesas, y 
en 1960, los hermanos Tom y James Monaghan lo implementaron en su entonces pequeña 
pizzería en Michigan, misma que más adelante se denominó Domino´s. 

Actualmente, por la globalización, la población se ha tenido que adaptar, lo que ha 
permitido el desarrollo, especialmente en el sector tecnológico; mediante el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación (TIC), como resultado de un cada día mayor 
número de ciudadanos que se incorporan al medio virtual haciendo uso de las redes 
sociales, con lo que también se genera un también un avance económico; cuyo beneficio 
es alentar el desarrollo de integración de los mercados, dando paso a la globalización 
económica. 

Dentro de la actividad económica, cuando se hace uso del desarrollo de las tecnologías y 
los medios electrónicos, se hace referencia al E-Commerce, cuyas herramientas han ido 
evolucionando para cada momento, con el fin de incrementar la demanda constantemente. 
En el mercado Xalapeño, según afirma Tello Prior (2014): “El uso del E-Commerce 
comenzó aproximadamente en el año 2011, y en el cual aproximadamente el 30.00% 
de la población realizaba compras a través de medios electrónicos”. En el transcurso de 
los años, el E-Commerce se ha ido modificando. El surgimiento de la crisis sanitaria por 
la pandemia del virus SARS COV-2 potenció la economía local y la orilló a brindar a los 
consumidores la información y productos pertinentes, de acuerdo con sus necesidades 
y utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

De la combinación del E-Commerce y el reparto a domicilio, entre 2017 y 2018, arribaron 
las plataformas de delivery virtual, fue inicialmente en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, con la empresa Pedidos Ya, creada en Uruguay y que pasó posteriormente a 
funcionar en Argentina. Asimismo, por Rappi, empresa de origen colombiano que llegó 
al mercado en 2018, y en el mismo año se extendió la empresa Uber Eats.

Actualmente el comercio electrónico es muy atractivo para hacer negocios porque, al 
hacer uso de los medios digitales y las plataformas tecnológicas, aumentan las ventas 
e incluso reducen los costos, ofrece a los consumidores gran variedad de elección de 
productos y servicios disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, más el 
beneficio de poder recibir los productos hasta el domicilio. Esta combinación de servicios 
fue de gran utilidad para los consumidores durante la pandemia, por tanto, no se puede 
hablar de reparto a domicilio sin abordar el tema del E-Commerce. 

Las tecnologías y los avances digitales tienen implicaciones para los derechos y la actividad 
humana; pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible: desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna 
e infantil, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo decente, y el logro de la 
alfabetización universal.  

En México, el comercio electrónico ha avanzado a grandes pasos desde 2019; de acuerdo 
con Noguez (2021), para el año 2020 las ventas en línea se incrementaron en 81 %, alza 
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que se reportó en el contexto de la pandemia. Asimismo, según el mismo autor: “Reportes 
de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el crecimiento del E-Commerce 
registrado fue potenciado por las ventas en línea de categorías como comida a domicilio, 
productos de moda, artículos de cuidado personal, implementos deportivos, farmacia y 
supermercado, entre otras”.

Para el año 2021, durante la pandemia, las entregas a domicilio se convirtieron en una 
práctica fundamental para respetar las medidas de confinamiento y distanciamiento. 
Mientras que según el análisis de Staff (2023), para el cierre de 2022, el E-Commerce 
en México tuvo un repunte anual del 23 %, con lo que alcanzó un valor de mercado de 
$528,000 millones de pesos. 

2. 2. Cambios de hábitos en los consumos de la población 
A niveles internacional y nacional, la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 no solo provocó 
cambios en los ámbitos de seguridad y salud, sino también cambios en los entornos físico y 
social. En relación con el E-Commerce, impactó en los hábitos de consumo de la población, 
los cuales se han modificado respecto de lo que se presentaba antes de este hecho, ya 
que durante y después de la crisis, se han aprovechado las posibilidades de digitalización, 
además de que estas prácticas tienden a incorporar las bondades de la sostenibilidad. 

La pandemia fue el parteaguas para que muchos consumidores perdieran el miedo a la 
compra digital; según Rufo (2021), “El hecho de no desplazarse, la facilidad y rapidez en 
la entrega a domicilio han sido claves para que muchos usuarios se hayan fidelizado a 
través del canal online”, principalmente en el rango de edad de 34 a 45 años, pero también 
se ha visto en personas mayores de 54 años, que dieron un salto cualitativo en el último 
año con sus primeras experiencias de compra a través de la red.  

El cambio en los hábitos de consumo impactó mayormente en el mercado de la 
alimentación, pues los hábitos alimenticios se regulaban y balanceaban como nuevos 
productos, según Jiménez y Ciuro (2021):

Durante la pandemia, los consumidores mostraron mayor interés de más del doble en el 
uso de plataformas digitales de restaurantes, así como de venta de ropa y productos de 
cuidado personal y para el hogar, en comparación con un promedio de uso del 24.00% 
antes de la pandemia. 

Ubicando el mercado del consumo de alimentos en la ciudad de Xalapa, según el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2021), en esta ciudad 10,269 
unidades económicas se clasifican como comercios al por menor; de los cuales, 3,843 
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se vieron afectados económicamente por la crisis sanitaria (y con ella los repartidores), 
pues tuvieron que cerrar sin importar su tamaño y ubicación, debido a las bajas ventas y 
a las condiciones establecidas por el gobierno municipal ante la pandemia.

En la investigación de Acosta y Baizabal (2021) se identifica que, antes de la pandemia, 
la población xalapeña pocas veces o nunca prefería el servicio a domicilio, lo cual cambió 
durante la pandemia, pues ahora es muy común que los consumidores soliciten servicio a 
domicilio. Además, el 51 % de la muestra de la investigación declaró que prefiere ocupar 
el servicio a domicilio y el 49 % descarta la opción de acudir a un restaurante a consumir 
alimentos. 

A nivel mundial, Ahuja y otros (2021) señalan en “Pedir a domicilio: la rápida evolución 
del reparto de comida” que “La dimensión del mercado mundial actualmente es más 
madura, durante la pandemia tuvo un crecimiento exponencial, de modo que ahora son 
de cuatro a siete veces más grandes que en 2018”.

2. 3. Impacto del reparto a domicilio como propuesta transversal de sostenibilidad y 
cuidado del medio ambiente 
Según Gómez-González y otros (2023), “La sostenibilidad es un concepto acuñado por 
primera vez en el Informe de Brundtland en 1987, para las Naciones Unidas, donde se 
refiere al consumo responsable de los recursos actuales, pero asegurando los que sean 
necesarios para el futuro”. De acuerdo con la UNESCO (2016): “Las transformaciones 
sociales favorecen los cambios ambientales, tanto de manera negativa, mediante 
modalidades de producción y consumo insostenibles, como de manera positiva, mediante 
estilos de vida, tecnologías y prácticas sociales inclusivas y sostenibles”. 

Por otra parte, se encuentra, en el objetivo número 11 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles” que:

No es posible que se hable de lograr un desarrollo sostenible sin antes transformar 
radicalmente la forma en que se construye y administran los espacios urbanos, mejorar 
la seguridad y la sostenibilidad implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles 
y el mejoramiento de los asentamientos marginales, además de realizar inversiones en 
transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana 
de manera que sea participativa e inclusiva. 

Para lo cual, el servicio de reparto a domicilio estaría dentro de las metas número 3 
de este objetivo: de aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para planificar y gestionar de manera participativa, integrada y sostenible 
los asentamientos humanos; la meta número 6, reducir el impacto ambiental negativo 
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per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos; meta número 8, apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional.

Considerando que la actividad económica de reparto a domicilio se relaciona 
estrechamente con la sostenibilidad, ya que en su realización existen alternativas de 
proceso para lograr el mismo fin, solamente que ahora siendo sostenible y cuidando del 
medio ambiente.  

En la actividad de reparto a domicilio intervienen factores humanos (conductor), 
económicos (la venta), infraestructura (la motocicleta, bicicleta, auto) y de insumos 
(combustible); a simple vista se puede observar que el uso de uno de estos factores es 
sumamente contaminante: la gasolina. (Henríquez, 2021) “La gasolina es un derivado 
del petróleo y se obtiene con la refinación de este, y de manera lamentable actualmente 
es uno de los compuestos más contaminantes”. 

Por ello, de manera general, se ha optado por el uso de vehículos eléctricos, (Henríquez, 
2021) “Este fenómeno se acentuó mucho con la pandemia pues terminó acelerando el 
proceso de transformación energética que se había estado llevando a cabo lentamente 
desde hace algunos años”, así mismo este autor plantea que falta mucho para que se 
lleve a cabo por completo esta transformación, pero mientras tanto existen vehículos 
que funcionan a base de combustión interna que trabajan con algunos otros fluidos que 
son menos contaminantes. 

El etanol es un combustible renovable producido nacionalmente de materiales de plantas 
como maíz, caña de azúcar y pastos. Usando etanol se puede reducir la dependencia al 
petróleo y las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG). El uso de combustible de 
etanol en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente de 1.7 billones de galones en el 
2001 a cerca de 12.6 billones de galones en el 2020 (US Department of Energy, s. f.).

El E10 y el E15 son mezclas de etanol con gasolina; el número después de la letra “E” indica 
el porcentaje de etanol por volumen, la mayoría de la gasolina vendida en los Estados 
Unidos contiene hasta un 10% de etanol –la cantidad varía por región–.

3. Metodología

La metodología y desarrollo de este trabajo corresponde a una investigación exploratoria 
de carácter cualitativo y descriptivo que permite explicar el impacto de la actividad de 
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entrega a domicilio como una propuesta transversal de sostenibilidad y cuidado al medio 
ambiente. Se aplicó un instrumento de investigación a una muestra de 26 personas físicas 
dedicadas a la actividad económica de entrega a domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Para los resultados se utilizó la aplicación online de Google Forms. En el desarrollo se 
utilizó el método hipotético- deductivo, aplicando un enfoque de investigación que parte 
de una teoría y deriva de ella un supuesto, que puede ser comprobable o no. 

4. Resultados y discusión 

La actividad de reparto a domicilio se relaciona con temas económicos, sociales y 
medioambientales; de manera breve se puede comentar que actualmente en México 
esta actividad es una propuesta de empleo surgida a raíz de la pandemia por COVID-19, el 
actual hábito de consumo implica que las personas buscan adquirir bienes cuyos procesos 
de compra les provén comodidad y rapidez (un elemento de ellos es que cuenten con 
servicio de entrega a domicilio), sean de apoyo y cuidado con la situación medio ambiental; 
se busca que, en la realización, el proceso de entrega se desarrolle con acciones de 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.  

Dado que Xalapa no queda exceptuada del fenómeno económico, social, del apoyo 
y cuidado medio ambiental, de la adaptación de este hábito de compra se decidió 
realizar esta investigación de carácter exploratorio, a fin de analizar el impacto del 
efecto y consecuencia del desarrollo del reparto a domicilio como un servicio personal 
independiente, con una propuesta transversal de sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente. Al efecto se realizó una encuesta, la población muestra fueron 26 personas 
físicas que realizan la actividad económica de reparto a domicilio en Xalapa, y de la cual 

Figura 1: ¿En qué año comenzó a hacer uso de los avances 
tecnológicos y medios electrónicos- digitales en el 

desarrollo de su actividad económica?

se obtuvieron los siguientes resultados:
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La primera pregunta permitió conocer desde qué año los repartidores a domicilio de 
la ciudad de Xalapa emplean las tecnologías y los medios electrónicos-digitales en su 
actividad. El resultado fue que el mayor número de la población, representado por 8 
personas, comenzaron con el uso de estos medios desde que iniciaron su actividad; 6 
personas respondieron que el uso de estos medios para su actividad comenzó desde 
2016, situación que se relacionada con el marco referencial, en el que se establece que 
desde los orígenes del servicio de reparto a domicilio se han empleado los medios y las 
herramientas tecnológicas vigentes en cada época, condición que sigue vigente. 

La segunda pregunta estuvo enfocada en conocer qué herramienta utilizan mayormente 
en la realización de su actividad, el 77 % de la población respondió que son, en conjunto, 
el internet, equipo de transporte y el teléfono móvil; el 15 % respondió que para ellos 
es indispensable el teléfono móvil, y el porcentaje restante respondió que solo es 
indispensable el internet, con lo cual para esta pregunta se puede concluir que actualmente 
el uso conjunto de las herramientas mencionadas anteriormente es indispensable para 
realizar la actividad económica de reparto a domicilio.

Esta respuesta trajo consigo la siguiente 
pregunta, enfocada en las herramientas del 
uso tecnológico y de los medios digitales, 
cuyo resultado fue que el 53.80 % de la 
población muestra se apoya totalmente en 
el uso de esta herramienta para la realización 
de la actividad; el 30.80 % respondió que 
se apoya mayormente en ella, y el 15.40 % 
restante se apoya regularmente de esta, 
siendo finalmente que toda la población 
se apoya del uso en las tecnologías y 

medios electrónicos-digitales para poder 
desarrollar su actividad económica.

 La pregunta número 4 fue para conocer 
los hábitos de consumo de los clientes 
xalapeños. Se obtuvo que todas las personas 
que realizan pedidos a domicilio solicitan 
alimentos, con esta respuesta se puede 
afirmar que el cambio de hábito de consumo 
de la población, originado por la pandemia y 

Figura 2: ¿Qué instrumento considera que es 
el indispensable para desarrollar su actividad 

económica de reparto a domicilio? 

Figura 3: ¿En qué porcentaje se apoya en las 
tecnologías y medios electrónicos- digitales para 

poder desarrollar su actividad económica? 
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que perdura, es la compra de alimentos a domicilio. Con ello se retoma la información del 
marco referencial, esto se debe principalmente a que desde 2020 los clientes encuentran 
mayor comodidad en esta forma de compra.

La edad de los clientes que realizan 
pedidos a domicilio está conformada por 
personas mayores de 18 años, dentro de 
esta población son las personas de 25 
a 35 años las que representan el mayor 
porcentaje de clientes de estos servicios 
(76.90%); se interpreta que esta población 
es la que pose mayor poder adquisitivo, y 
hace más uso de los medios digitales y las 

plataformas tecnológicas en sus actividades cotidianas.

La edad de los clientes que realizan pedidos 
a domicilio está conformada por personas 
mayores de 18 años, dentro de esta 
población son las personas de 25 a 35 años 
las que representan el mayor porcentaje 
de clientes de estos servicios (76.90%); 
se interpreta que esta población es la que 
pose mayor poder adquisitivo, y hace más 
uso de los medios digitales y las plataformas 
tecnológicas en sus actividades cotidianas.

En cuanto a sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente, se realizaron preguntas 
relacionadas al desarrollo de la actividad de reparto a domicilio como servicio personal 
independiente y su impacto en la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. La 

pregunta número 6 identificó que el 84.60 % de 
la población muestra realiza más de una entrega 
por cada recorrido, situación que deja ver la 
productividad de esta actividad, y que se utilizan 
de manera eficiente los equipos de transporte 
y, con ello,  el combustible; lo cual es favorable 
para el medio ambiente, al hacer menos uso de 
combustible, también es menor la emisión de gases 

Figura 6: Generalmente, por recorrido, 
¿cuántas entregas realiza?

contaminantes a la atmósfera.
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En el mismo orden de ideas, se logró identificar que la distancia recorrida por día es mayor 
a 21 km. De acuerdo con Enrica (2023): “[De] cada litro que se consume de gasolina se 
emiten 2,32 Kg de CO

2
 para recorrer unos 13 Km”. En la pregunta número 8 se identificó 

que toda la población encuestada utiliza gasolina como combustible para su vehículos; con 
lo que se determina que 16 repartidores recorren más de 50 km diarios y cada uno de ellos 
produce, aproximadamente, 10.71 kg de CO

2
. Si esto se divide entre un promedio de cinco 

entregas que realiza por recorrido, resulta 1.785 kg de CO
2
 por recorrido (suponiendo que 

solamente se realiza ese número de entregas por día), dicha situación se evidencia como 
una alternativa de compra y, con ello, se contribuye a la disminución de contaminación.

5. Conclusiones

El propósito de esta investigación exploratoria fue evaluar el desarrollo de la actividad 
económica de reparto y entrega a domicilio por personas físicas intermediarias, utilizando 
aplicaciones asociadas con el comercio electrónico; así como la apreciación del impacto 
y el potencial en la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Del análisis de la 
información consultada relacionada con los temas descritos y la encuesta aplicada, se 
derivan los siguientes comentarios finales. 

Las personas que desarrollan esta actividad en Xalapa, Veracruz, México han tenido que 
hacer uso de los medios digitales o TIC desde que se iniciaron en el rubro de la entrega a 
domicilio, y junto con el uso de transporte realizan las entregas. Actualmente los medios 
digitales son herramientas indispensables para ellos, esta situación genera avance 
económico y promueve el desarrollo de procesos de integración.  

En el mercado Xalapeño, los repartidores han tenido mayor demanda del área de 
alimentos; la población de entre 25 a 35 años fue identificada como la que hace mayor 
uso de estos servicios digitales. Se interpreta que esta población posee mayor poder 
adquisitivo, y hace más uso de los medios digitales y las plataformas tecnológicas en 
sus actividades cotidianas. La tendencia en la durabilidad de los cambios de hábitos de 
consumo se ve influenciada por las preferencias y situaciones sociales-culturales que, 
al igual que el desarrollo de las tecnologías, se va adaptando a las necesidades actuales.

Se identificó que las personas que se dedican a la entrega a domicilio buscan usar sus 
recursos de manera responsable, que favorezcan el cambio ambiental, de estilos de vida, 
tecnologías, prácticas inclusivas y sostenibles. De acuerdo con los estudios mencionados, 
en algunos países se reconoce que el servicio de reparto a domicilio es una actividad 
que se relaciona directamente con la sostenibilidad, al igual los ODS planteados en la 
Agenda 2030 que proponen aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
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para la planificación y gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos 
humanos, inclusión en la atención a la calidad del aire, y apoyando los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales.

Estas situaciones propuestas y estudiadas en otros países, y los resultados de la encuesta 
muestran que la actividad económica de reparto y entrega a domicilio en Xalapa impacta 
estrechamente en la sostenibilidad, ya que existen alternativas de proceso; optimización 
del combustible al identificar que en un solo recorrido se puede cumplir con la entrega de 
hasta cinco pedidos, con lo que se reduce el uso de combustible y, con ello, la producción 
y emisión de CO

2
 a la atmósfera. De esta forma se alcanza la transversalidad: cumplir de 

manera económica y social con la venta de la empresa, el cliente recibe el producto de 
forma rápida, cómoda y de manera sostenible, reduciendo la emisión de CO

2
.

El etanol es una alternativa de combustible sostenible y amigable con el ambiente, 
la pregunta número 9 permite identificar si la población de repartidores conoce los 
beneficios de este. Solamente el 15.40 % respondió que sí. Aunado a este hecho, ese 
mismo porcentaje respondió, en la pregunta número 10, que sí conoce las gasolinerías 
que venden etanol como combustible en Xalapa, situación que, lamentablemente, y a 
pesar de no ser una alternativa nueva, no es difundida entre los conductores xalapeños. 

Queda la propuesta sostenible, dirigida especialmente a las personas que realizan la 
actividad de entrega y reparto a domicilio como servicio personal independiente, realizar 
la sustitución de gasolina por etanol, el cual es un combustible renovable producido 
nacionalmente de materiales de plantas, cuyo uso puede reducir la dependencia del 
petróleo y las emisiones de gas de efecto invernadero; esta práctica contribuye al cuidado 
del medio ambiente.
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Resumen
El objetivo del trabajo  es abordar las ventajas y desventajas representativas de la 
asistencia a los contribuyentes a través de la implementación de soluciones digitales 
y su relación con la sostenibilidad. México no presenta avance significativo en las 
expectativas proyectadas en la Agenda 2030, razón para hacer énfasis en la promoción 
de la sostenibilidad desde las administraciones, mediante una  investigación basada en 
metodología cualitativa-descriptiva que permite el estudio de la situación, utilizando 
como técnica prioritaria la encuesta orientada a la APP SAT Móvil 2.0.1 del Servicio de 
Administración Tributaria, a efecto de revisar si, en apego a su normatividad, cumple con 
la promoción de la sostenibilidad, produciendo más con menos recursos, para determinar 
en qué grado está logrando la efectividad de la asistencia a los contribuyentes dando 
cumplimiento al artículo 33 fracción I, incisos a) y b) del CFF para orientarles y auxiliarles 
a través medios electrónicos.

Palabras clave: Asistencia al contribuyente, SAT, APP SAT Móvil 2.0.1, tecnologías de 
la información y la comunicación.
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Abstract 
This paper aims to present both the main benefits and disadvantages of assisting 
taxpayers with digital solutions, as well as their compliance with sustainability. Mexico 
has not achieved a significant progress regarding agenda 2030 goal expectations. This 
research uses a qualitative-descriptive methodology to analyze the situation, using as 
main technique the Servicio de Administración Tributaria’s survey in the SAT Móvil 2.0.1. 
app so as to examine if, when applied as a norm, it enhances sustainability, producing 
more with less resources, and also determining how effectively it supports taxpayers 
and complies with the Código Fiscal de la Federación (Mexican Federal Fiscal Code), 
article 33, section I, subsection a) and b).

Keywords: Taxpayer assistance, SAT, APP SAT Móvil 2.0.1, technology of the information 
and communication.

Introducción

La presente investigación se inscribe en el tema de las soluciones digitales; se pueden 
definir como instrumentos tecnológicos que permitan alcanzar objetivos como brindar 
asistencia a los contribuyentes, así como la sostenibilidad desde las administraciones. 
Gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las que se 
tiene acceso en la actualidad, es posible eficientar trámites y servicios proporcionados 
por entidades gubernamentales. 

Procesos que anteriormente eran estrictamente presenciales y personales han sido 
reemplazados por reuniones virtuales, llevadas a cabo mediante el uso de plataformas 
digitales, lo que permite optimizar tiempo y costos para la empresas y sus trabajadores, así 
como para las entidades de gobierno que prestan el servicio, fomentando la sostenibilidad 
desde sus administraciones, y con contribución al cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030, ante un mundo que busca el equilibrio entre el uso de recursos en pro de 
las futuras generaciones.

El objetivo es mostrar los hallazgos más relevantes que se encuentran en los 161 usuarios 
de la última actualización de la aplicación vigente SAT MÓVIL 2.0.1, implementada 
por el Servicio de Administración Tributaria para brindar asistencia eficiente a sus 
contribuyentes, bajo la premisa de “hacer más con menos”.

1. Elementos que acompañan el proceso de la asistencia al contribuyente
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1.1.Tecnologías de la información y la comunicación en el SAT
Desde 1997 el Servicio de Administración Tributaria ha empleado estrategias para poder 
fiscalizar la evasión de impuestos; en los últimos años se ha apoyado de las tecnologías de 
la información en sus procesos como base para generar y aumentar su recaudación, pero, 
a lo largo de la historia, también se han desarrollado nuevas técnicas de evasión fiscal, 
por lo que el reto de mantener a las TIC como ventaja competitiva y no como amenaza 
por parte de la autoridad fiscal se mantiene vigente. 

Como caso de éxito es posible recordar que México fue pionero en América Latina 
al implementar el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como la base de las 
operaciones mercantiles (Barriex & Zambrano, 2018). En la actualidad, el SAT: 

•  Sigue apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
para incrementar asertividad y ser más eficiente en la distribución de sus recursos, 
también busca hacer más eficientes sus procesos de recaudación a nivel nacional.  

• Sigue aumentando el número de usuarios inmersos en las TIC. 

Como se muestra a continuación en la Figura 1, es posible apreciar cómo del año 2015 al 
año 2022 ha disminuido el uso de la computadora, mientras que el número de usuarios de 
internet y celular ha tenido un aumento considerable, siendo actualmente predominante 
el uso de este último, el cual es el dispositivo móvil predilecto como proveedor de 
soluciones digitales, que el SAT ofrece a su universo de contribuyentes para este caso 
de estudio.

1.2.  Asistencia de cumplimiento de facultades a través de las autoridades fiscales
Es necesario comprender, como mexicanos, que es responsabilidad de los ciudadanos 
contribuir al gasto público, como lo estipula el artículo el artículo 31 fracción IV de la 
CPEUM; sin embargo, no todos dan cumplimiento a lo reglamentado, por lo que se justifica 
que exista una autoridad que tenga la facultad para regular este cumplimiento; una de 
las formas de integrar y hacer que los contribuyentes no omitan sus obligaciones como 
ciudadanos y, en específico, como contribuyentes, es dar asistencia para que estos puedan 

Figura 1. Usuarios TIC en México

Fuente: INEGI (2023)

realizar lo correspondiente a las actividades de las cuales generan ingresos.
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Al dar cumplimiento a esta obligación se fortalece el presupuesto de ingresos de la 
federación; actualmente, la  recaudación de impuestos ha desplazado como principal 
recaudador a las energías, principalmente el impuesto sobre la renta (ISR); es importante 
resaltar que tan solo del presupuesto de egresos de la federación para 2023, de un importe 
de  $8,299,647,800,000.00 (Cámara de Diputados, 2022), el presupuesto destinado al 
SAT es de $90,031,723.00, lo que representa una inversión del 0.001% en el ente que 
regula la contribución de los impuestos del país.

El SAT (2023) publicó lo siguiente:

Como resultado del fortalecimiento de los medios de atención remota con los que cuenta 
el SAT, se han brindado 51 mil atenciones diarias a través de los medios de contacto, lo que 
representa un incremento de mil 60 atenciones más por día respecto al mismo periodo 
del año anterior. Al cierre de mayo de 2023 se brindaron un total de 108 mil atenciones 
adicionales, es decir 2.1% superior respecto al mismo periodo de 2022.

Sin embargo, lo que se cuestiona es si las asistencias brindadas han sido eficientes y no 
sólo representan un aumento en el servicio, mas no en la calidad de este.

1.3 Normatividad. Artículo 33 fracción I del Código Fiscal de la Federación
Todo lo referente a este artículo en lo que corresponde a su fracción I trata lo relacionado 
a la asistencia gratuita que la autoridad proporciona a la ciudadanía tanto de manera 
presencial como virtual, según se presenta en los incisos a) y b) de la fracción I mencionada. 
El primero explica las disposiciones fiscales tratando de que se lleve a cabo desde un 
lenguaje entendible y explica también las consecuencias de no dar cumplimiento a estas; 
mientras que el punto b) habla de las oficinas que deberán mantenerse en todo el territorio 
nacional con el propósito de orientar y auxiliar a los contribuyentes, así como brindar de 
medios tecnológicos para poder realizar los trámites (Fisco Agenda, 2023).

1.4.  SAT Móvil versión 2.0.1
Como bien se mencionó con anterioridad, el SAT está aprovechando el uso de las TIC 
para acompañar las actividades que debe llevar a cabo, entre ellas: la asistencia al 
contribuyente, la cual implica el presente caso de estudio a través de la aplicación SAT 
Móvil en su versión 2.0.1 en su versión Android a través de la Play Store, lanzada el 27 
de septiembre del año 2023. Esta aplicación se inició en 2013 cuando, en la semana del 
emprendedor nació el reto SAT Móvil con el siguiente objetivo: “Ser más eficiente en la 
comunicación con el contribuyente, proveerle información, así como notificarle sobre 
facturas o declaraciones en un dispositivo móvil” (Tributaria, 2013).
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Dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria (s.f.), en el apartado orientación 
fiscal se encuentra el apartado de esta aplicación en el que se describe de la siguiente 
manera: “El SAT Móvil es la aplicación oficial del Servicio de Administración Tributaria 
que te permite realizar diversos trámites y servicios de manera fácil y oportuna desde 
un teléfono celular y sin salir de casa”.

Permite hacer uso de las tareas más solicitadas, entre ellas: citas, cumplimiento, 
OrientaSAT, novedades, chat, MarcaSAT, lector QR, tutoriales, noticias, valorar, acerca 
de y cerrar sesión, calendario fiscal, buscar, notificaciones pendientes, MarcaSAT.

SAT Móvil actualmente cuenta con una valoración de 2.7 estrellas de 5, teniendo como 
soporte del dispositivo móvil el celular, basado en el sistema operativo Android. Esta 
aplicación ha tenido más de un millón de descargas y se encuentra en la categoría de 
finanzas (Google Play, s.f.).

2. Administración sostenible
 
Hoy en día no solo se está enfrentando una crisis ambiental, el impacto económico que 
dejó la COVID-19 a nivel mundial condujo a gran parte de la población a enfrentar una 
recesión económica; reflejó que la mayoría de las personas, empresas y naciones no se 
encontraban preparadas para enfrentar una pandemia que detenía el flujo económico y, 
con ello, elevó la pobreza y el endeudamiento a nivel mundial. La capacidad administrativa 
que tuvo cada nación para enfrentar la pandemia fue crucial para mantener y brindar 
sostenibilidad a nivel mundial.

El concepto de administración sostenible “Parte de la acción responsable de la dirección 
de la organización y se viene posicionando como un estilo de liderazgo muy acorde con las 
necesidades de sostenibilidad que requiere el planeta” (Bonilla Gómez, 2015). Derivado 
de esta idea, es posible entender que una administración sostenible se basa en alcanzar 
sus fines, pero manteniendo una relación sana con la sociedad y el medio ambiente que 
los rodea. 

México forma parte activa en la búsqueda para alcanzar los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) que se plantean en la Agenda 2030 y, aunque los resultados a la fecha 
no han sido favorables para este país, se ha implementado el uso  de las  tecnologías de 
la información y la comunicación en la administraciones públicas, como en el caso del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la innovación en sus servicios, 
lo cual guarda estrecha relación con el ODS 9, buscando construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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Partiendo del concepto de administración sostenible y su relación con el SAT, se da pauta 
al análisis del concepto de sostenibilidad fiscal, conforme lo explica Armando Sanchéz 
Vargas (2021):

Hace referencia a la conducción de las finanzas públicas en la que el gasto público no crezca 
por encima de los ingresos, de forma que se circunscriba el déficit fiscal para que la deuda 
pública no progrese más allá de la capacidad de desembolso del país.

Desde hace varios años, el presupuesto de egresos de la federación dejó de radicar en 
las energías para pasar la batuta a la recaudación de impuestos y dar cumplimiento a 
los compromisos con la ciudadanía, lo cual es una razón relevante para fortalecer al 
SAT como ente fiscalizador para el cumplimiento de sus objetivos. Conforme al análisis 
integral que realiza Arenas de Mesa (2016), publicado por la Comisión Económica de 
América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que:

La política tributaria no impacta solo a la dimensión fiscal, sino también a las distintas 
dimensiones de la actividad económica, por lo que puede transformarse en un poderoso 
instrumento de desarrollo que apoye con fuerza la sustentabilidad fiscal a través de las 
siguientes áreas: i) promoción de la equidad (efectos distributivos); ii) generación de 
incentivos a la inversión (promoción de actividades estratégicas y sectores productivos); 
iii) creación de nuevas tecnologías (incentivos y desarrollo de la innovación); iv) protección 
del medio ambiente (incentivos y regulación del uso de los recursos naturales, en especial, 
de los no renovables), y v) desarrollo económico local y subnacional (desarrollo del territorio 
y descentralización fiscal).

Este trabajo se enfocó en el análisis de la relación e importancia que da a la sustentabilidad 
la creación de nuevas tecnologías (incentivos y desarrollo de la innovación), que ocupa 
la autoridad fiscal para dar cumplimiento al artículo 33 en su fracción I del Código Fiscal 
de la Federación, en donde se estipula que deberá proporcionar asistencia gratuita a los 
contribuyentes.

En los últimos años, la autoridad ha invertido en la implementación de TIC para ir de la 
mano en su funcionamiento y buscar así una administración sostenible y, por la naturaleza 
de la misma institución –es decir, el Servicio de Administración Tributaria–, quien es un 
ente recaudador, rebusca la sostenibilidad fiscal. 

3. Metodología

Para realizar este trabajo se usó una metodología cualitativa-descriptiva, ya que parte 
de un problema vigente, real y situacional del número de contribuyentes inconformes 
con la prestación de trámites y servicios que proporciona la autoridad fiscal a través de 
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sus plataformas; esta afirmación se basa en el análisis de Metodología de la investigación 
cualitativa de Gregorio Rodríguez y otros (1996), con un enfoque documental, debido a 
que, además, la investigación se apoyó en fuentes de información disponibles en la web, 
para poder tener como base documentos actualizados y relevantes sobre el tema del 
presente artículo.

Lo anterior permitió el estudio de la situación, cuya finalidad es definir y clasificar a 
través de la técnica prioritaria de la encuesta, la cual se encuentra orientada a la APP SAT 
Móvil 2.0.1.  del Servicio de Administración Tributaria a efecto de revisar si, en apego a 
normatividad, se da cumplimiento al artículo 33 fracción I en su apartado b) del Código 
Fiscal de la Federación. Asimismo, se llevó a cabo la revisión documental de la legislación 
tributaria.

Apoyados en la observación cualitativa, teniendo como reto que a partir de todos los 
materiales y documentos salidos de la investigación sean analizados los datos para 
convertirlos en información (Báez & Pérez de Tudela, 2007), fue posible llevar a cabo 
una recopilación objetiva de opiniones y valores con los que los contribuyentes califican 
la aplicación APP SAT Móvil 2.0.1., esta aplicación lleva en funcionamiento varios años. La 
información se basa en la concentración de datos generados a partir de la actualización; 
es decir, en el periodo comprendido de septiembre a noviembre 2023.

La investigación se enfoca en la revisión documental para validar la normatividad 
tributaria y también en obtener datos estadísticos a través de la recopilación de 
información, mediante el uso de la encuesta donde se observó una valoración de 161 
usuarios, los cuales asignaron una calificación en un rango de 1 a 5, en donde 1 representa 
la calificación más baja y 5 la más alta.

El análisis estadístico se hizo mediante el software estadístico SAS Enterprise Guide en 
su versión 8.2, donde se procesaron los datos de las calificaciones de los usuarios para 
validar el cumplimiento de la asistencia al contribuyente a través de la app.

4. Resultados y discusión

Después de llevar a cabo el procesamiento de datos, a manera de resumen se encontraron 
los resultado que se muestran en la siguiente figura. Dicha tabla muestra la calificación 
en estrellas que fue dada a la aplicación por los 161 usuarios, así como el número de 
usuarios que la calificaron por los días evaluados, por mes, a partir del lanzamiento. En la 
siguiente gráfica se puede apreciar cómo el número de usuarios ha ido bajando por mes, 
siendo el pico el periodo de menores días evaluados, de forma posterior al lanzamiento 
de la aplicación.
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Tabla 1. Resultados generales

Fuente: elaboración propia con los datos recuperados de la valoración de la 
app móvil en Play Store.      

Cerca del 71% de los usuarios asigna la calificación más baja, siendo septiembre de 2023 
cuando recibió más calificaciones y reseñas negativas, aun siendo el mes que se valúo 

con menos días. De acuerdo con los comentarios de 
los usuarios que fueron analizados, se esperaba que 
realmente se pudieran realizar los procesos básicos de 
manera rápida y sencilla como el cambio de contraseña, 
solicitud de constancia de situación, ya que la mayoría 
de estos votos se basan en que la aplicación no dio 
arranque desde su celular y presenta intermitencia, 
teniendo como base el sistema operativo Android.

Esta valoración negativa también se puede apreciar 
en el siguiente gráfico, donde se distingue de manera 
visual cómo se encuentra marcada la similitud del total 
de usuarios que llevaron a cabo una valoración, con 

Figura 3. Contribuyentes que 
hicieron uso de la aplicación por mes

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Comparativa de valoraciones

Fuente: Elaboración propia

todos aquellos que se encontraron a disgusto con el servicio recibido.
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La calificación más alta, de 5 estrellas, inicia en un 12% en satisfacción completa de los 
usuarios y se eleva y se mantiene en un 26% en los dos meses siguientes. Si bien parece un 
buen indicador, hay que tener en cuenta que la disminución de usuarios fue en descenso. 
Esto muestra que para este segmento de usuarios y conforme a los comentarios, esta 
aplicación proporciona ventajas sobre otro tipo de medio para cubrir sus necesidades.

5. Conclusión

Después de analizar los resultados, es posible entender que, pese a una actualización 
reciente en la app 2.0.1, llevada a cabo en septiembre de 2023, esta no ha podido satisfacer 
en su totalidad las necesidades de los contribuyentes, por lo que no se está cumpliendo 
de manera eficiente el artículo 33 en su fracción I en los apartados a) y b) del CFF.

Como se mencionó anteriormente, la aplicación descrita por el SAT desde su portal oficial 
de información promete realizar un gran número de trámites y servicios de manera fácil 
y oportuna desde un dispositivo móvil; de los trámites que oferta dicha app se pueden 
obtener sólo si el usuario conoce su RFC y cuenta con contraseña; permanece constante 
la intermitencia, que hace necesario volver a iniciar sesión si se requiere realizar otro 
trámite.

Sobre los servicios que describe en el apartado II. Menú lateral, en su mayoría no forman 
parte de la aplicación y sólo son enlaces a los portales que existen dentro de la misma 
plataforma institucional del SAT, es decir, sólo direccionan y el usuario se debe loguear 
aun estando dentro de la misma.

Por ejemplo, si el usuario está dentro y desea agendar una cita, la aplicación mostrará 
la interfaz de inicio de la página de citas y esta, en el match, presenta inconsistencias. 
Podría esperarse que una vez autentificada podría acceder directamente al calendario 
como en otro tipo de aplicaciones gubernamentales; para el apartado de noticias sucede 
lo mismo, así como en casi la totalidad de las opciones. El apartado de denuncias hace la 
diferencia; sin embargo, se rompe el anonimato al ingresar los datos personales para dar 
seguimiento a la empresa o servidor público sobre el cual se desee realizar la denuncia.

Respecto al apartado III. Menú inferior, este da un calendario con vencimiento de 
obligaciones de todos los regímenes; es decir, no está vinculado al perfil del usuario que 
detecta sino información en general, avisando a través de notificaciones en el teléfono 
celular.

Para llevar a cabo trámites como crear o restablecer contraseña, esta es similar al 
comportamiento de la aplicación SAT ID, pero conforme a lo analizado en los comentarios 
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presentados por la muestra, la eficiencia varía dependiendo de la versión del sistema 
operativo que se esté utilizando, el nivel de conocimiento del usuario respecto de las TIC, 
y la familiaridad que se tenga con los tecnicismos, ya que, aunque la asistencia debe ser 
simple e intuitiva, sí se necesita de una asesoría técnica para poder moverse con facilidad 
hacia lo que se requiere.

Aunque en menor número hay contribuyentes que catalogan a esta aplicación como 
muy buena para evitar ir a las oficinas y, en general, para optimizar los tiempos y 
recursos que antes necesitaban, se espera que con los ajustes necesarios basados en 
la retroalimentación negativa que la domina, pronto se pueda mejorar para entonces sí 
cumplir a mayor escala con “hacer más con menos”, ya que el destino de los impuestos de 
los contribuyentes, base del presupuesto de ingresos, no fortalece en infraestructura 
tecnológica y económica suficiente al ente que debe dar cumplimiento al servicio de los 
contribuyentes para elevar la recaudación de este país. 

Vale la pena recordar lo que publica Forbes Content en su artículo sobre el uso de la 
tecnología para simplificar el pago de impuestos: “La realidad es que la empresa que 
avance en dirección opuesta a la innovación puede terminar en el fracaso” (Content, 
2023). Por ello, es necesario hacer ajustes tecnológicos y económicos para llegar a tener 
una administración sostenible que pueda dar los resultados esperados.

No se trata sólo de recortar presupuesto destinado a la tecnología para bajar gastos; 
es necesario invertir ad hoc con las exigencias que la globalización va marcando a nivel 
mundial. La administración pública no sólo debe incentivar a otras empresas a crearlas, 
debe empezar por ella misma, como lo señala la página del Pacto Mundial (s.f.): “Un futuro 
próspero, verde e inclusivo nunca será posible sin el apoyo de empresas sostenibles”; 
esto es debe fortalecer para poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.
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Resumen
Este artículo proporciona una revisión teórica sobre el papel emergente de la inteligencia 
artificial (IA) en la educación superior, centrándose en el uso de herramientas como 
ChatGPT en el proceso enseñanza-aprendizaje. A través de un análisis exhaustivo 
de la literatura, se sintetizan los principales hallazgos sobre la integración de la IA en 
contextos educativos y se discuten las posibles implicaciones pedagógicas. Se destaca 
el potencial de ChatGPT para personalizar y dinamizar el aprendizaje, así como para 
apoyar a los docentes en la creación de materiales didácticos y evaluativos. Asimismo, 
se examinan los desafíos asociados, como la necesidad de políticas claras, formación 
docente y consideraciones éticas. Este estudio subraya la importancia de comprender las 
capacidades y limitaciones de la IA en educación y plantea líneas futuras de investigación.
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Palabras clave: inteligencia artificial en educación superior, ChatGPT, tecnología 
educativa, innovación pedagógica, aprendizaje personalizado.

Abstract
This article provides a theoretical review on the emerging role of Artificial Intelligence (AI) 
in higher education, focusing on the use of tools such as ChatGPT in the teaching-learning 
process. Through a comprehensive analysis of the literature, the main findings on the 
integration of AI in educational contexts are synthesized, and the possible pedagogical 
implications are discussed. The potential of ChatGPT to personalize and energize 
learning is highlighted, as well as to support teachers in the creation of didactic and 
evaluative materials. Additionally, associated challenges are examined, such as the need 
for clear policies, teacher training, and ethical considerations. This study underscores the 
importance of understanding the capabilities and limitations of AI in higher education 
and proposes future lines of research.

Keywords: Artificial Intelligence in Higher Education, ChatGPT, Educational Technology, 
Pedagogical Innovation, Personalized Learning.

1. Introducción

La educación superior se encuentra en una encrucijada de transformación impulsada 
por avances tecnológicos sin precedentes. En el epicentro de esta revolución se halla la 
inteligencia artificial (IA), que ha evolucionado desde sus inicios como un concepto teórico 
hasta convertirse en una fuerza omnipresente en la vida diaria. La IA ha desempeñado 
un papel cada vez más influyente en la educación, proveyendo herramientas y sistemas 
que ofrecen nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Con la llegada de 
ChatGPT y otros modelos de lenguaje generativo, las posibilidades para la personalización 
y la interactividad en la educación han alcanzado un nuevo horizonte.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, representa una de las aplicaciones más sofisticadas 
de la IA hasta la fecha. Su habilidad para entender y generar lenguaje (aparentemente) 
natural ha presentado oportunidades sin precedentes para mejorar la interacción entre 
estudiantes y contenido educativo. Esta herramienta no solo es capaz de responder 
preguntas y facilitar el aprendizaje autónomo, sino que también plantea preguntas 
fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y el rol de los educadores en un 
mundo cada vez más digitalizado.

La integración de ChatGPT en la educación superior promete mejorar la accesibilidad 
del conocimiento y democratizar la educación; sin embargo, la adopción de esta 
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tecnología no viene sin desafíos. Desde preocupaciones éticas hasta la necesidad de 
preservar la integridad académica; el camino hacia una integración efectiva está lleno 
de complejidades. Este artículo busca explorar estas facetas, proporcionando un análisis 
conceptual del papel de ChatGPT en la educación y delineando tanto las promesas como 
los desafíos asociados a su implementación.

Con el fin de proporcionar una visión comprensiva, la presente introducción establece el 
marco para una discusión más profunda sobre las capacidades de ChatGPT, su impacto 
potencial y los aspectos prácticos de su aplicación en la enseñanza superior. Al hacerlo, 
se pretende ofrecer una perspectiva equilibrada que reconozca tanto los beneficios 
transformadores como las consideraciones pragmáticas que deben ser abordadas para 
navegar con éxito el futuro de la tecnología educativa.

2. Trabajos relacionados

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha abierto nuevas 
líneas de investigación para la innovación pedagógica y el diseño curricular. En el centro 
de esta revolución tecnológica se encuentra ChatGPT, una herramienta de IA que ha 
despertado tanto entusiasmo como cautela entre la comunidad académica. Los estudios 
relacionados con ChatGPT abarcan una amplia gama de enfoques y aplicaciones, lo que 
refleja un campo en rápido desarrollo con implicaciones significativas para el futuro del 
aprendizaje y la enseñanza.

Por ello, el escrutinio de la literatura relacionada con ChatGPT en la educación superior 
revela una rica pesquisa de investigaciones que abordan desde las aplicaciones prácticas 
hasta las implicaciones teóricas de la IA en el aprendizaje. Este trabajo proporciona no 
solo un fundamento para el presente estudio, sino que también destaca la diversidad de 
enfoques y metodologías empleados en este campo (ver Tabla 1).

An, Ouyang y Zhu (2023) presentan un modelo de enseñanza enriquecido por ChatGPT, 
en el que ilustran el uso práctico de la IA para personalizar la experiencia educativa. Su 
modelo ofrece un marco para integrar la tecnología de manera que refuerce la interacción 
estudiante-profesor y la participación estudiantil; un enfoque que resuena con los 
objetivos de este estudio en cuanto a la personalización del aprendizaje.

Por su parte, Welskop (2023) confronta los desafíos éticos y prácticos que plantea 
ChatGPT, especialmente en torno a la autenticidad y la originalidad del trabajo 
estudiantil. El análisis de Welskop establece un contrapunto necesario a las visiones 
más optimistas y subraya la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas que 
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mantengan la integridad académica; un aspecto central de nuestro análisis de los desafíos 
de integración.

Kiryakova y Angelova (2023), mediante una encuesta a profesores universitarios, exploran 
las percepciones del profesorado sobre ChatGPT. Sus hallazgos sobre las actitudes y 
preocupaciones docentes en cuanto al uso de la IA en la enseñanza complementan esta 
discusión sobre estrategias y marcos regulatorios, enfatizando la necesidad de formación 
docente y desarrollo de políticas institucionales.

Además, Murad, Shakor y Surameery (2023) proporcionan una perspectiva sobre cómo 
ChatGPT puede actuar como un agente conversacional inteligente, un punto de vista 
que amplía la comprensión de las capacidades de ChatGPT y su potencial para apoyar 
la tutoría y el aprendizaje autónomo.

Así mismo, Tubishat et al. (2023) aportan una dimensión única al analizar el sentimiento 
público hacia ChatGPT a través de las redes sociales. Esta investigación resalta la 
aceptación general de ChatGPT por parte del público y su impacto percibido en el 
aprendizaje, lo que refleja la relevancia social y cultural de la IA en la educación.

En un análisis más centrado en las implicaciones prácticas, Laato, Morschheuser, 
Hamari y Björne (2023) examinaron cómo los servicios de modelos de lenguaje como 
ChatGPT pueden afectar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en un currículo 
de ciencias de la computación a nivel de licenciatura. A través de una inmersión directa y 
una revisión exhaustiva de la literatura gris, los autores identificaron trece implicaciones 
significativas para la educación superior, abogando por una comprensión más profunda 
de las oportunidades y desafíos que presentan estas tecnologías.

Finalmente, Santhosh, Abinaya, Anusuya y Gowthami (2023) proporcionaron una visión 
general de las características y oportunidades de ChatGPT, destacando su potencial 
para revolucionar las interacciones con agentes virtuales y enriquecer el contenido de 
las mismas. Su trabajo pone de relieve el impacto multifacético de ChatGPT en varios 
sectores, incluido el educativo, y subraya la necesidad de investigaciones futuras para 
explorar plenamente sus perspectivas.

Cada uno de estos estudios contribuye a un cuerpo de conocimiento en desarrollo que 
es crucial para informar las prácticas educativas y las políticas en la era de la IA. Estos 
estudios, entre otros, ilustran el amplio espectro de investigaciones que abordan desde 
análisis de sentimiento y discusión conceptual hasta revisiones de literatura y pruebas 
prácticas, subrayando la relevancia multifacética de ChatGPT en la educación superior.
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En conjunto, estos trabajos relacionados no solo nutren el presente estudio, sino que 
también establecen un diálogo con la comunidad académica más amplia. Permiten situar la 
presente investigación en el contexto de un campo en evolución y subrayan la importancia 
de continuar explorando la integración de la IA en la educación superior desde múltiples 
perspectivas.

3. Capacidades de ChatGPT en la educación superior

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior se ha acelerado 
con la llegada de ChatGPT, una herramienta capaz de simular conversaciones humanas y 
proporcionar asistencia en una amplia gama de tareas académicas. Este avance representa 
un cambio paradigmático en la forma en que los estudiantes y docentes interactúan con la 
tecnología para el aprendizaje y la enseñanza. A continuación se exploran las capacidades 
clave de ChatGPT y su aplicación en la educación superior.

• Personalización del aprendizaje: ChatGPT ofrece oportunidades sin precedentes 
para la personalización del aprendizaje. Su capacidad para generar respuestas y 
contenidos adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes facilita un 
aprendizaje más centrado en el estudiante. Esta personalización no solo atiende los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, sino que también posibilita un enfoque 
más inclusivo y equitativo en la educación (An et al., 2023).

• Apoyo académico y tutoría: La función de ChatGPT como asistente académico 
se extiende a la tutoría personalizada, pues puede responder preguntas de los 
estudiantes, ayudar en la resolución de problemas y explicar conceptos complejos. 
Esta interacción continua con un “tutor” virtual puede fortalecer la comprensión de 
los estudiantes y mejorar su rendimiento académico (Murad et al., 2023).

• Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: Además de proporcionar 
información, ChatGPT desafía a los estudiantes a evaluar críticamente la información 
y a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Al interactuar con la IA, los 
estudiantes aprenden a cuestionar la fiabilidad de las fuentes y a comparar diferentes 
puntos de vista, lo que es esencial en la era de la información (Laato et al., 2023).

• Creación de contenido y evaluación: ChatGPT también puede asistir en la creación 
de contenido educativo y materiales de evaluación. Puede generar escenarios de 
aprendizaje, cuestionarios y otros recursos didácticos, lo que puede aliviar la carga 
de trabajo de los educadores y permitirles centrarse en actividades de enseñanza 
más interactivas y de mayor nivel (Kiryakova & Angelova, 2023).

• Retroalimentación y mejora continua: La herramienta también tiene el potencial 
de ofrecer retroalimentación instantánea a los estudiantes, lo que puede ser 
particularmente valioso en la escritura académica y la programación, en las que el 
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feedback oportuno es crucial para el aprendizaje y la mejora continua (Tubishat et 
al., 2023).

Las capacidades de ChatGPT en la educación superior son notables y su impacto ya se 
está sintiendo en las aulas de todo el mundo; sin embargo, su implementación exitosa 
requiere un enfoque equilibrado que considere tanto sus potenciales beneficios como los 
desafíos asociados con la dependencia de la IA y la integridad académica. La educación 
superior se encuentra en la cúspide de una transformación digital, y herramientas 
como ChatGPT están en el centro de esta evolución, prometiendo una educación más 
interactiva, personalizada y accesible para todos los estudiantes.

4. Evidencia empírica del impacto de ChatGPT en la educación superior

La inclusión de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en la educación 
superior está marcando un cambio significativo en las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje. La evidencia empírica procedente de diversos estudios revela tanto los 
beneficios potenciales como los desafíos que esta tecnología presenta.

Por ello, al realizar una búsqueda sobre estudios que expongan el impacto de ChatGPT 
en la educación superior, se destacan los siguientes: 

I.  Innovación en el aprendizaje y la enseñanza: Shahidi, Farsani y Mosayebi (2023) 
comparan el uso de la IA con métodos tradicionales en la enseñanza del inglés, que 
revelan que ChatGPT mejora notablemente la comprensión y fluidez del idioma. 
Esta evidencia subraya la capacidad de ChatGPT para personalizar la educación y 
responder a necesidades individuales de aprendizaje.

II.  Asistentes de IA y su impacto en la educación: Schön, Neumann, Hofmann-Stölting, 
Baeza-Yates y Rauschenberger (2023) analizan cómo los asistentes digitales como 
ChatGPT están transformando las dinámicas educativas. Este cambio incluye la 
forma en que los estudiantes interactúan con el material de aprendizaje y cómo los 
educadores pueden emplear estas herramientas para mejorar la eficiencia en la 
enseñanza.

III.  Desafíos y oportunidades de la IA en la educación: Adamu, Aliyu B. y Aliyu A. (2023) 
abordan los retos y oportunidades presentados por herramientas como ChatGPT. El 
estudio destaca la necesidad de abordar cuestiones como la integridad académica y 
la equidad en el acceso a estas tecnologías.

La revisión de estos estudios indica que ChatGPT puede ser una herramienta poderosa 
para enriquecer el aprendizaje. Sin embargo, es esencial un enfoque equilibrado para su 
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implementación, que considere tanto su potencial educativo como los desafíos éticos 
y prácticos. Estas investigaciones sugieren que, aunque ChatGPT puede mejorar la 
eficiencia y la efectividad de la educación, es crucial abordar las preocupaciones sobre 
la dependencia tecnológica y asegurar que su uso complemente, en lugar de reemplazar, 
las interacciones humanas en el aula.

Estos estudios abren el camino para futuras investigaciones en varias áreas clave. Se 
necesita más trabajo para explorar cómo integrar efectivamente ChatGPT en diversas 
disciplinas y para comprender su impacto a largo plazo en el desarrollo de habilidades 
críticas en los estudiantes. Además, la formación de los profesores, docentes y educadores 
en el uso de estas herramientas es un área crítica que requiere atención para maximizar 
su impacto positivo.

5. Desafíos de la integración de ChatGPT

La incursión de ChatGPT en la educación superior, si bien es prometedora, no está exenta 
de desafíos significativos. Estos desafíos requieren una atención detallada para asegurar 
que la integración de esta herramienta de IA se haga de manera efectiva y ética.

Uno de los desafíos más notables es la amenaza a la integridad académica. La capacidad 
de ChatGPT para generar contenido de alta calidad puede conducir a un aumento en el 
plagio y la deshonestidad académica, ya que los estudiantes podrían presentar el trabajo 
generado por IA como propio (Kiryakova & Angelova, 2023). Esto plantea preguntas sobre 
cómo evaluar de manera justa y precisa el aprendizaje y el esfuerzo de los estudiantes.

Otro desafío es garantizar la calidad y la fiabilidad de la información proporcionada por 
ChatGPT. Aunque es una herramienta poderosa, ChatGPT no siempre distingue entre 
hechos verificados y desinformación, lo que podría llevar a confusión y propagación de 
información incorrecta (Welskop, 2023).

La dependencia tecnológica es una preocupación creciente, ya que una confianza excesiva 
en herramientas de IA como ChatGPT podría socavar el desarrollo de habilidades críticas 
en los estudiantes. La habilidad para pensar independientemente, investigar y resolver 
problemas son aspectos clave del aprendizaje que podrían verse afectados (Laato et al., 
2023).

La equidad en el acceso a la tecnología también representa un desafío. La variabilidad 
en la disponibilidad de recursos tecnológicos entre los estudiantes puede ampliar la 
brecha de acceso a la educación de calidad. Asegurar que todos los estudiantes tengan 
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igual acceso a herramientas como ChatGPT es esencial para evitar la ampliación de la 
brecha digital (Murad et al., 2023).

Las implicaciones éticas y de privacidad también son de vital importancia. ChatGPT 
recopila y procesa grandes cantidades de datos, y es crucial que se maneje con cuidado 
para proteger la privacidad de los estudiantes y cumplir con las regulaciones de protección 
de datos (Tubishat et al., 2023).

Enfrentar estos desafíos requiere un enfoque colaborativo que involucre a educadores, 
desarrolladores de tecnología y legisladores. La creación de marcos regulatorios, la 
educación sobre ética digital y la construcción de una cultura académica de integridad 
son pasos fundamentales para superar estos obstáculos y aprovechar al máximo las 
capacidades de ChatGPT en la educación superior.

Discutir sobre los desafíos y estrategias propuestas para la integración de ChatGPT 
en la educación superior presenta una serie de retos que demandan soluciones 
cuidadosamente consideradas. A continuación se exponen los siguientes desafíos y 
estrategias detectados:

I.  Integridad académica y originalidad: Uno de los desafíos más prominentes es el riesgo 
a la integridad académica, particularmente en relación con el plagio y la originalidad 
del trabajo estudiantil. La literatura sugiere varias estrategias para abordar este 
problema, incluyendo el desarrollo de políticas institucionales claras que definan el 
uso aceptable de asistentes de IA y la inclusión de sistemas de detección de plagio 
adaptados para identificar contenido generado por IA. Además, la educación de los 
estudiantes sobre las prácticas éticas en la investigación y el uso de la tecnología es 
fundamental (Adamu et al., 2023).

II.  Calidad y fiabilidad de la información: La calidad y la fiabilidad de la información 
proporcionada por ChatGPT es otro desafío clave. Para asegurar la precisión 
del contenido generado por IA, se recomienda una combinación de supervisión 
humana y mejoras técnicas continuas. Esto implica que los educadores desempeñen 
un papel activo en la revisión y el cuestionamiento del material generado por IA, 
complementándolo con fuentes verificadas y discusión crítica en el aula (Schön et 
al., 2023).

III. Dependencia tecnológica: La dependencia de la tecnología y la pérdida potencial de 
habilidades críticas de pensamiento son preocupaciones importantes. Los expertos 
recomiendan que el uso de ChatGPT y herramientas similares se enfoquen en 
complementar, en lugar de reemplazar, las habilidades de enseñanza tradicionales. 
La inclusión de módulos de formación crítica en el uso de tecnología en los currículos 

Tecnología educativa y la inteligencia artificial



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

270

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda y crítica 
de estas herramientas (Nguyen et al., 2023).

IV.  Equidad y acceso: La equidad en el acceso a la tecnología es un desafío que requiere 
atención especial. La literatura sugiere estrategias como la provisión de recursos 
tecnológicos y el apoyo a los estudiantes de entornos con menos recursos, asegurando 
que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de 
las herramientas de IA (Shahidi et al., 2023).

Estos desafíos y estrategias proporcionan un marco práctico para su comprensión y 
abordaje. Cada desafío plantea preguntas únicas y requiere un enfoque multifacético 
que combine políticas institucionales, formación docente, mejoras tecnológicas y un 
compromiso con la equidad educativa.

6. Estrategias y marcos regulatorios

La implementación de ChatGPT en el ámbito educativo requiere no sólo de una adecuación 
de las estrategias pedagógicas, sino también de marcos regulatorios y normativos sólidos 
que aseguren su uso ético y efectivo. Para ello, se considera relevante dialogar sobre las 
siguientes estrategias:

• Desarrollo de políticas institucionales: Las instituciones educativas deben desarrollar 
políticas claras que aborden el uso de ChatGPT para mantener la integridad 
académica. Esto incluye la creación de guías sobre cómo citar correctamente el 
contenido generado por IA, la implementación de herramientas de detección de 
plagio adaptadas a la IA y la educación de los estudiantes sobre los principios de la 
honestidad académica.

• Formación y capacitación docente: Los docentes deben estar equipados con el 
conocimiento y las habilidades para integrar ChatGPT en su enseñanza de manera 
que complementen y enriquezcan el aprendizaje. La formación debe incluir el manejo 
técnico de la herramienta, así como estrategias para fomentar el pensamiento crítico 
y la creatividad en los estudiantes frente a la información generada por IA.

• Enfoque de la ética y privacidad: Garantizar que el uso de ChatGPT respete la 
privacidad de los estudiantes y cumpla con las leyes de protección de datos. Los 
marcos regulatorios deben abordar cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos, 
así como asegurar que los estudiantes y sus familias comprendan y consientan estos 
procesos.

• Adaptación curricular: Los mapas curriculares deben actualizarse y adaptarse para 
incluir conocimiento sobre IA y sus aplicaciones. Esto preparará a los estudiantes no 
solo para utilizar ChatGPT de manera efectiva, sino también para enfrentar el mundo 
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laboral en constante cambio donde la IA juega un papel cada vez más importante.
• Normatividad y colaboración internacional: Dado el alcance global de la IA y la 

tecnología digital, es crucial promover una colaboración internacional para el 
desarrollo de normativas y estándares comunes. Esto permitiría una implementación 
coherente y ética de herramientas como ChatGPT a nivel mundial.

7. Discusión

La integración de ChatGPT en la educación superior, como se ha revelado en los apartados 
anteriores, conlleva una serie de beneficios y desafíos que demandan una discusión 
profunda y considerada. Los hallazgos indican que ChatGPT puede transformar 
significativamente la pedagogía, ofreciendo una personalización del aprendizaje y un 
apoyo académico, que eran difícilmente alcanzables en el pasado. Sin embargo, esta 
promesa de innovación no está libre de obstáculos, especialmente en lo que respecta a 
la integridad académica y la equidad en el acceso a la tecnología.

Al comparar la literatura existente, se observa un consenso en cuanto al potencial de 
ChatGPT para enriquecer la experiencia educativa. Aun así, es importante reconocer 
que la adopción de esta tecnología no es una panacea. Los educadores y administradores 
deben navegar cuidadosamente entre las expectativas elevadas y las realidades prácticas 
de su implementación (Kiryakova & Angelova, 2023; Welskop, 2023).

Una implicación crítica de este estudio es la necesidad de desarrollar estrategias 
pedagógicas robustas y marcos regulatorios que no solo aborden el uso de ChatGPT, 
sino que también anticipen las tendencias futuras de la IA en la educación. Es necesario 
fomentar una cultura académica que valore la originalidad y la autenticidad, mientras se 
aprovechan las herramientas de IA para complementar y mejorar el aprendizaje (Laato 
et al., 2023; Murad et al., 2023).

Las limitaciones de este estudio incluyen la rapidez con la que evoluciona la tecnología 
de IA, lo que puede hacer que algunas de las discusiones sean menos relevantes en el 
corto plazo. Además, la investigación se ha centrado principalmente en la literatura 
académica y los informes de la industria, lo que podría no capturar completamente la 
gama de opiniones y experiencias de los estudiantes y profesores.

Para investigaciones futuras, sería valioso realizar estudios empíricos que examinen 
los efectos a largo plazo de la integración de ChatGPT en los resultados del aprendizaje. 
Además, explorar la perspectiva de los estudiantes y su adaptación a la tecnología 
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proporcionaría una comprensión más completa del impacto de ChatGPT en la educación 
superior.

8. Conclusiones

El presente estudio ha examinado el emergente rol de ChatGPT en la educación superior, 
destacando tanto sus capacidades prometedoras como los desafíos inherentes a su 
integración. La discusión ha revelado que ChatGPT posee un potencial significativo para 
personalizar y enriquecer el proceso de aprendizaje, al ofrecer asistencia académica 
avanzada y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes.

A lo largo de este análisis, se identifica que, aunque ChatGPT puede actuar como 
un catalizador para la innovación educativa, su implementación eficaz requiere un 
enfoque equilibrado y una cuidadosa consideración de los aspectos éticos y prácticos. 
Es fundamental que las instituciones educativas establezcan políticas claras y estrategias 
de capacitación para educadores y estudiantes, así como desarrollar marcos regulatorios 
que aseguren la integridad académica y la privacidad de datos.

Las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de un diálogo continuo entre los 
desarrolladores de IA, educadores y legisladores para maximizar los beneficios educativos 
de ChatGPT mientras se minimizan los riesgos. De cara al futuro, es imperativo que se 
realicen más investigaciones para comprender mejor cómo los sistemas de IA como 
ChatGPT pueden ser integrados de manera sostenible en la educación superior.

En última instancia, la promesa de ChatGPT y tecnologías similares radica en su capacidad 
para complementar y extender las capacidades humanas; no, en reemplazarlas. La 
educación superior está en una posición única para modelar cómo la sociedad puede 
aprovechar la IA de maneras que enriquezcan y amplíen nuestras capacidades, en lugar 
de limitarlas o desplazarlas.
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Resumen
En el presente artículo se analizan los factores externos e internos que afectaron a las 
mipymes del sector turístico en México durante la pandemia, así como las tendencias que 
tuvo la contingencia sanitaria por COVID-19, partiendo hacia los principales retos con 
los que se han encontrado las empresas por las medidas impuestas por las instituciones 
gubernamentales; asimismo, se analizan los principales aspectos organizacionales donde 
se tuvo impacto en el regreso a la nueva normalidad. Del mismo modo, se analiza la 
sostenibilidad empresarial, tema que ha estado tomando relevancia en la actualidad para 
toda las mipymes del sector, ya que ha impactado de gran manera, y que aplica los criterios 
ASG (ambientales, sociales y de gobernanza); dichos criterios miden la volatilidad con 
la que las organizaciones se comportan y así evalúan los riesgos del sector y mejoran la 
toma de desiciones.

Palabras clave: Afectaciones, COVID-19, mipymes, sector turístico, sostenibilidad.

Abstract
This article analyzes the external and internal factors that affected MSMEs in the tourism 
sector in Mexico during the pandemic, as well as the trends that the health contingency 
caused by covid-19 had, starting with the main challenges with which companies have 
encountered due to the measures imposed by government institutions; the main 
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organizational aspects where the return to the new normality had an impact are also 
analyzed. Likewise, business sustainability is analyzed, a topic that has currently been 
gaining relevance for all MSMEs in the sector, since it has had a great impact, and which 
applies the ESG (Environmental, Social and Governance) criteria. These criteria measure 
the volatility with which organizations behave and thus evaluate sector risks and thus 
improve decision making. 

Keywords: Affectations, COVID-19, MSMEs, tourism sector, sustainability

1. Introducción

El 19 de marzo del año 2020, el Consejo de salubridad General de México, reconoció 
la epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19) como un padecimiento 
grave y de atención prioritaria, mediante acuerdo publicado por el Diario Oficial de la 
Federación, lo cual trajo consigo una serie de acuerdos posteriores, para lograr evitar la 
propagación del virus en materia de la administración de los recursos humanos del país, 
causando en muchas instancias de índole gubernamental, educativa, deportiva, así como 
cualquier actividad económica pública o privada de esparcimiento, el cierre temporal y 
parcial, traducido en aislamiento doméstico para la  salvaguarda de la sociedad en general.

Para el presente análisis se busca como referente el sector turístico, el cual es uno de 
los más importantes, ya que impacta directamente en el desarrollo económico del país, 
pues aporta empleo a miles de personas, por medio de pequeñas, medianas y grandes 
empresas que se dedican a ofrecer servicios turísticos en la amplia variedad de destinos 
con los que cuenta el territorio mexicano; y que para el resultado de los acuerdos tomados 
para evitar la propagación de la enfermedad, se vieron en la necesidad de reducir o, en 
su caso, cerrar de manera temporal la oferta principal de su propia actividad, al no poder 
desplazar a la sociedad a los diferentes puntos turísticos del territorio nacional. 

Es por lo que el objetivo de esta investigación se centra en realizar una remembranza de las 
afectaciones y nuevas tendencias que se traducen en cambios económicos dentro de las 
empresas de este sector, que siguen causando estragos aun cuando se ha declarado el fin 
de la pandemia de Covid-19 en México. De los objetivos específicos, que se plantean en dos 
grandes rasgos a analizar; por un lado, cómo las mipymes del sector turístico fluctuaron 
sus aportaciones en este sector y, por otro lado, de una manera más específica: cuál es 
la situación que atravesaron y cómo siguen sobrellevándola hacia la nueva normalidad. 

Posteriormente, con la ayuda de una recoleccion de datos con las empresas del sector, se 
detectará qué empresas del sector impactan principalmente al desarrollo sostenible en 
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las mipymes y el desarrollo de sus actividades, con base a los criterios ASG que emplean 
mediciones sociales, ambientales y de gobernanza. 

De esto se obtendrán resultados puntuales que den un enfoque más amplio del inicio de la 
crisis económica en el sector, así como las afectaciones a causa de la emergencia sanitaria, 
considerando sus limitantes para generar estrategias que se empleen en posteriores 
investigaciones y así llevar a cabo una recuperación económica con normalidad que 
marca la sobrevivencia de las empresas en la era post-pandemia.

2. Desarrollo de la propuesta

2.1 Tendencias del inicio de la pandemia sobre el sector turismo, en México
A inicios de 2020, para ser exactos el 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implicó que en México se 
tomaran medidas para controlar su propagación, siendo así el sector turístico uno de 
los principalmente afectados, desencadenando una fuerte afectación a la economía, 
por motivo de que empresas que ofrecen servicios de turismo: hoteles, arrendadoras 
de autos, aerolíneas, transportistas, entre otros, cerraran obligatoriamente por tiempo 
indefinido durante todo 2020 y retomando actividades a finales de 2021 e inicios de 2022, 
bajo las medidas regulatorias impuestas por el gobierno federal de México y siguiendo 
los protocolos de la nueva normalidad. 

A continuación, se presenta una gráfica que detalla los ingresos en México por visitantes 
internacionales durante 2019, 2020 y 2021, siendo las primeras tendencias de indicadores 
de cómo el año de inicio de la pandemia por la COVID-19 afectó descomunalmente la 

Figura 1. Visitantes Internacionales a México 2020-2021. Fuente: Sala de prensa (s. f.)

economía del sector turístico y también cómo se fue desarrollando.
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De igual forma, durante el mismo periodo es posible ver el gasto total acumulado por la 
llegada de los turistas del extranjero a tierras mexicanas. Gráficamente se muestra la 
disminución en picada del 93% en el lapso de 2019 (1,938 MDD) a 2020 (135.9 MDD).

¿Cómo va el turismo en México?
Desde 2022 y hasta mayo de 2023, se han observado aumentos significativos en las 
tendencias de afluencia de turistas y en el gasto que han ejercido, ayudando a la economía 
de nuestro país en gran medida. Todo esto ha beneficiado a las familias de trabajadores 
que dependen prioritariamente del ingreso de este sector. 

Por lo tanto, la economía en el sector turístico en México registró un crecimiento del 
14.4% anual en 2022, todo esto ha impulsado a generar más consumo de los visitantes 
nacionales y extranjeros, todo esto de acuerdo con el INEGI. En los siguientes gráficos 
se exponen las mismas tendencias que se tuvieron en el análisis anterior, pero ahora 
tomando como punto de referencia cómo se vio este crecimiento al mes de mayo de 
2022 y de 2023. 

Figura 2. Gasto de visitantes internacionales en México 2020-2021. Fuente: Sala de prensa (s. f.)

Figura 3 Visitantes internacionales a México 2022-2023. Fuente: Sala de prensa (s. f.)
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A inicios de 2022, la Secretaría de Turismo, mediante un comunicado mencionó que 
México se posicionó dentro de los primeros lugares –para ser exactos, en el noveno 
puesto– en los indicadores mundiales de los países con mayor número de ingresos por 
parte de visitantes del extranjero, siendo esta una de las mejores cifras registradas en 
los últimos años antes de la pandemia por la COVID-19; logro que será visto como una 
mejora considerable en 2023.

Aunado a lo anterior, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) turístico, llamado 
así por el INEGI, ha obtenido un incremento en el rubro de bienes turísticos de 9.3 % y 
en el de servicios un 15.5 %. Así mismo, el consumo turístico va en aumento teniendo un 
incremento del 14 % de turistas nacionales y un 30.3 % de turistas extranjeros (Forbes 
México, 2023). Los datos anteriormente mostrados indican que las afectaciones obtenidas 
van de la mano con el auge que se tiene de visitantes dentro de los lugares turísticos; 
cabe mencionar que, en algunas zonas, el crecimiento no es igual que las más grandes, ya 
que los turistas han preferido regresar a donde encuentran mayor impacto financiero 
y de higiene.

2.2. Nueva era y retos del crecimiento turístico en México

Como parte del desarrollo de la propuesta se implementó una investigación cualitativa 
para la recolección de información, y así tener un punto de partida sobre las afectaciones 
que tuvieron las mipymes en el sector turístico del país; la encuesta se aplicó a trece 
empresas del sector con actividades económicas.

Como primer aspecto, hay que partir de que las principales actividades a las que se 
dedican las empresas investigadas, para obtener una idea general de que las actividades 

Figura 4. Top 10 OMT de países por ingreso de divisas turísticas internacionales 2022 (miles 
de millones de dólares). Fuente: Secretaría de Turismo (s. f.)
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de turismo no sólo se engloban en realizar viajes a puntos vacacionales, sino que hay una 
implementación logística detrás de estas actividades; mismas que pueden variar desde 

la renta del transporte hasta la promoción de la estancia turística. 
En el tercer punto a considerar, se buscó el aspecto el cual se vio más afectado durante la 
crisis sanitaria, que fueron las finanzas, con un 47 %, teniendo afectaciones significativas 
para las empresas encuestadas; seguido por el 36 % en la producción o su servicio, 
mientras que el 10 % eligió la afectación en la gestión de su personal. Por último, con un 
5 %, la afectación fiscal.

Una vez que se implementaron las preguntas anteriores, se indagó sobre si a raíz de 
los aspectos afectados existieron problemáticas dentro de la organización; como ya se 
observó una de ellas fue la financiera, que a su vez recaía en el personal que colabora 
dentro de la organización, a lo que se alcanzó que el 45 % respondieron que las estrategias 
implementadas fueron menos días de trabajo, así como aplicación de medidas de higiene; 
el 55 % restante se reparte entre medidas de higiene y reducción de sueldos, esta última 
estrategia –comentaron algunos trabajadores– fue tomada como apoyo a la empresa 
(figura 7).

Ahora bien, al conocer las afectaciones, se buscó indagar sobre las estrategias 
implementadas para cuidado y salvaguarda del capital de trabajo, puesto que este se 

Figura 5. ¿Cuál es la actividad de su empresa dentro del sector turístico? Elaboración 
propia con base en la encuesta aplicada en la investigación 

Figura 6. Durante el auge de la pandemia entre 2020 y 2022, ¿en qué aspectos se vio afectado el 
giro de la empresa? Elaboración propia con base en encuesta aplicada en la investigación 
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Figura 7. ¿Existieron estrategias durante la pandemia para apoyar a los colaboradores de la 
empresa? Elaboración propia con base en encuesta aplicada en la investigación 

Figura 8. ¿Cuáles fueron las estrategias implementadas que ayudaron a mantener las 
funciones de la empresa sin afectar su capital? Elaboración propia con base en encuesta 

aplicada en la investigación 

calificó como la principal afectación dentro de las empresas de este sector, por lo que se 
cuestionó lo que indica la figura 8.

El resultado obtenido fue que el 30 % de las mipymes optó por buscar una renegación 
en el pago de sus cuentas con sus proveedores, teniendo una respuesta positiva con las 
facilidades de pagos en corto plazo, mismo que ayudó a que el flujo de efectivo mantuviera 
una estabilidad positiva durante la pandemia y en el presente. Con un resultado de 20 
% se buscó mantener el costo ofrecido antes de la pandemia, así como mantenerse en 
contacto con los clientes y buscar otras acciones.

En esta última pregunta se obtuvo una respuesta muy dividida, y con poca diferencia a 
que el crecimiento dentro del sector aún no se recupera al 100 %, ya que para la mayoría 
aún es bueno sin llegar a lo excepcional; lo cual da la pauta para poder observar que, aún 
durante y después de la pandemia el crecimiento pudiera no ser el esperado en cada 
particularidad del desarrollo.
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Figura 9. ¿Cómo considera que ha sido el crecimiento dentro del sector turístico en México 
post COVID-19? Elaboración propia con base en encuesta aplicada en la investigación 

2.3. Criterios sostenibles y su impacto turístico en las mipymes

“El término sostenibilidad se utiliza ampliamente para expresar la necesidad de vivir en 
el presente, de tal modo que no se ponga en peligro el futuro”. Tal como lo expresa Peter 
Sange en esta frase, la sostenibilidad cumple con el objetivo de equilibrar los objetivos 
funcionales de las organizaciones, primordialmente generando acciones que impacten 
positivamente en la rentabilidad financiera.

Ahora bien, los aspectos relacionados con el medio ambiente han sido tema que impacta 
en las mipymes, para con ello participar en el turismo sostenible, opción viable en el sector 
para el desarrollo de los recursos naturales y culturales de las regiones; asimismo, la 
Organización Mundial del Turismo señala que esta iniciativa de sostenibilidad en el sector 
implica metas a futuro que se deben aplicar a todas las modalidades del turismo, buscando 
una preservación de los recursos ambientales sin que se vea afectado económicamente 
el núcleo de las pequeñas y medianas empresas, obteniendo la satisfacción en las 
experiencias de los visitantes. Del mismo modo, la OMT argumenta que el turismo 
sostenible atiende las necesidades de los prestadores de servicios y turistas, buscando 
proteger los recursos naturales respetando la integridad económica de quienes las 
aprovechan.

Los criterios los ASG se toman en cuenta para seleccionar la factibilidad de inversión de las 
empresas; en este caso, las mipymes deberán ser tomadas en consideración, puesto que 
aún se encuentran en una etapa de desarrollo que engloba criterios medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo, como se describen en la tabla 1.

Siguiendo los criterios anteriores y su corresta apicación se obtienen indicadores que 
detectan eficiencias o deficiencias en sus compromisos asumidos hacia el éxito para 
una sostenibilidad viable que genere oportunidades de crecimiento para su prestigio o 
generar mayores ingresos.
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Tabla 1. Elaboración propia con información de ESG, ¿cómo realizar inversiones 
sostenibles y responsables? (s. f.)

Los criterios ASG son  una base fundamental y necesaria para pequeñas y medianas 
empresas afrontando desafios con una mejor visión a futuro. Con la llegada de la pandemia 
por COVID-19 el sector turismo se vio frenado en actividades, siendo uno de los más 
afectados de todos los que existen en México, como se comentó inicialmente, el número de 
turistas durante 2020 y 2021 impactó en una baja considerable de la derrama económica, 
lo que perjudicó a los pequeños y medianos empresarios.

Como lo comenta el contador e investigador Jorge Alberto Pérez Curiel (s. f.) los criterios 
ayudarán a las mipymes, ya que: “[…] Se han vuelto una guía esencial para las empresas 
que buscan equilibrar sus objetivos comerciales con las demandas de la sociedad y el 
medio ambiente”, tambien hace énfasis en que estos criterios “[…] Abarcan una amplia 
gama de áreas, desde la reducción de las emisiones de carbono y la gestión responsable 
del agua hasta la promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo”.

3. Resultados y conclusiones

La encuesta empleada dentro del desarrollo de la investigación permitió observar y 
analizar cómo las mipymes pertenecientes al sector turístico se comportaron con 
funciones volátiles y que no se han podido recuperar tan fácilmente después de una 
crisis sanitaria tan fuerte; esta situación tuvo impactos negativos en su entorno externo, 
principalmente con las medidas que tomaron para mantenerse operando. 

Afectaciones post-pandemia: los nuevos retos de la normalidad en las mipymes turísticas



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

284

En conclusión, las variantes hoy en día son importantes en el entorno socio-económico 
del giro principal de las empresas en el sector turístico; partiendo de lo general con 
información recabada para tener un panorama amplio y comparativo de cómo la pandemia 
por COVID-19 afectó de forma profunda todo el país en cuestión de flujo de turistas y 
la derrama económica y, en lo particular, mostró cómo es de suma importancia tomar 
en cuenta que las empresas que se consultaron mostraron sus puntos más vulnerables 
en esta crisis sanitaria.

Asimismo, las mipymes deben apostar más por un sector que se ha visto vulnerable, 
desarrollando estrategias para regresar al turismo como líder en la generación de ingresos 
en el país, ¿pero cómo se puede lograr de nuevo este equilibrio sostenible para el bienestar 
de las empresas? A continuación se enlistarán dos puntos que se han detectado como 
fundamentales a atender:

1. Generar confianza entre los prestadores de servicios turísticos y el viajero
2. Enfocarse en la regeneración del entorno cultural y biológico con impacto económico

Finalmente estos puntos se deben implementar a mediano y largo plazos enfocándose 
en que los efectos relacionados con la COVID-19 ya no sean tan graves, buscando como 
resultados a obtener la recuperación verde en la economía de las empresas, teniendo 
relación el análisis de la problemática empleada en la primera parte de la investigación. 
A partir de todo esto, se puede plantear una siguiente investigación hacia la relevancia 
del sector en la economía del país.
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo diagnosticar la situación actual en materia de 
responsabilidad social de un Centro de Verificación Vehicular en Xalapa, Ver., en 2023. 
Para ello, se estableció un marco teórico referente a la responsabilidad social empresarial 
(RSE), Programa de verificación vehicular obligatoria del estado de Veracruz, Centro 
de Verificación Vehicular (CVV) e Indicadores Ethos. Es una investigación explorativa 
y descriptiva, cuyas técnicas de investigación son entrevista, encuesta, observación y 
consulta de fuentes bibliográficas. El resultado de este estudio es la determinación del 
estadio de RSE de un CVV de Xalapa, Ver., de acuerdo con los Indicadores Ethos. Se 
concluye que el CVV estudiado se encuentra en un estadio 2 de RSE y sustentabilidad 
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conforme a los Indicadores Ethos, con un gran potencial para mejorar su estadio si 
establece un plan de RSE y sustentabilidad que le permita dar continuidad a sus iniciativas.
 
Palabras clave: RSE, contaminación, verificación vehicular, Ethos  

Abstract
The objective of this study is to detect the current situation in terms of Social 
Responsibility of a Vehicle Verification Center in Xalapa, Ver., in 2023. For this, a 
theoretical framework of reference to Corporate Social Responsibility (CSR), Program 
Mandatory Vehicle Verification of the State of Veracruz, Vehicle Verification Center 
(CVV) and Ethos indicators. It is an exploratory and descriptive type of research, having as 
research techniques the interview, survey, observation and consultation of bibliographic 
sources. The result of this study is the determination of the CSR stage of the CVV of 
Xalapa, Ver., according to the Ethos indicators. It is concluded that the CVV studied is in 
stage 2 of CSR and sustainability according to the Ethos indicators, with great potential 
to improve its stage if it establishes a CSR and sustainability plan that allows it to continue 
its initiatives.

Keywords: CSR, pollution, vehicle verification, Ethos

1. Introducción

La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha convertido en un tema de debate para 
las empresas, la sociedad y el gobierno. Las organizaciones intentan incorporar prácticas 
que promuevan la RSE; sin embargo, podrían encontrarse ante ciertas dificultades como 
las restricciones presupuestales u operativas, variables que afectan de forma especial 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El Sistema Iberoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial, mejor conocido como SIRSE (2016) evidencia esta 
situación al señalar que en México operan más de cinco millones de empresas, de las cuales 
solo el 0.27% cumple con los estándares para considerarse una empresa socialmente 
responsable. 

Considerando este hecho, resulta relevante examinar el cumplimiento y desarrollo de 
las prácticas de RSE en las empresas mexicanas; razón por la cual el presente estudio se 
enfoca en diagnosticar la situación existente en materia de responsabilidad social de 
un Centro de Verificación Vehicular (CVV) ubicado en Xalapa, Veracruz, durante 2023, 
utilizando como referencia los Indicadores Ethos. 

Diagnóstico de responsabilidad social de un Centro de Verificación Vehicular
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Para lograrlo se estableció un marco teórico que incluye conceptos de RSE, el Programa de 
verificación vehicular obligatoria y un Centro de Verificación Vehicular, posteriormente 
se presentan los resultados del diagnóstico de acuerdo con los Indicadores Ethos. 
Esta investigación se desarrolló con un enfoque exploratorio y descriptivo, utilizando 
diferentes técnicas de investigación; tales como entrevistas, encuestas, observación 
y consulta de fuentes bibliográficas, las cuales permitieron desarrollar un diagnóstico 
integral. 

Vale la pena mencionar que los CVV desempeñan un papel importante en el marco del 
Programa de verificación vehicular obligatoria del estado de Veracruz, que tiene como 
finalidad principal reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en 
la región. Sin embargo, para efectos de este estudio, el diagnóstico de RSE no se limita al 
cumplimiento de los requisitos legales y normativos establecidos por la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA) para el CVV, sino que se evalúa el compromiso y las prácticas 
responsables que el centro lleva a cabo en su desempeño diario, de acuerdo con las 4 
dimensiones de los Indicadores Ethos. Todo esto con la intención de identificar tanto 
los aspectos positivos como aquellos en los que se pueden implementar mejoras para 
lograr un mayor impacto social y ambiental.

La relevancia de este estudio se encuentra en primera instancia en la concientización 
del estadio de RSE en la que se ubica el CVV analizado para ser punto de partida para 
otro artículo que se enfoque en proponer un plan de responsabilidad social empresarial 
que le permita mejorar su estadio, lo cual impactaría favorablemente en el CVV y la 
sociedad. También que se pueden identificar buenas prácticas de RSE que pueden ser 
replicadas en otros CVV y promover la adopción de estándares más altos en términos 
de sostenibilidad y responsabilidad social en el ámbito de los servicios públicos. Por lo 
tanto, su importancia radica en su enfoque integral y su potencial para generar cambios 
positivos y duraderos en la gestión de los CVV y la protección del medio ambiente.

2. La responsabilidad social empresarial 

El entorno económico moderno se ha caracterizado por la adopción de la escuela 
clásica de producción y consumo para generar desarrollo a través del crecimiento; no 
obstante, desde la mitad del siglo pasado, se ha buscado esclarecer y dividir los conceptos 
de crecimiento y desarrollo, siendo este último aquel capaz de mejorar la calidad de 
vida del ser humano y del ambiente donde vive. Hoy en día, los consumidores cuentan 
con un mayor acceso a la información, requerimientos de transparencia y rendición 
de cuentas, así como regulaciones que buscan proteger el crecimiento empresarial y, 
de forma simultánea, contribuir al cuidado de la sociedad y el medio ambiente.  Ante 
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esta nueva visibilidad de la acción empresarial en materia de RSE y sustentabilidad, las 
organizaciones se enfrentan a nuevas oportunidades y amenazas que deben considerar 
para mantener operaciones exitosas ante una sociedad más consciente y comprometida 
con su entorno. 

2.1 Antecedentes
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial como filosofía tiene sus orígenes 
de la mano del persa Zaratustra, empresario nacido en el 1,767 A. C., el cual dedicó 
su vida a la creación y difusión del término vohû khshathra vairya, hoy en día conocido 
como responsabilidad social. Para Zaratustra, ser responsable socialmente implicaba 
buenos pensamientos, palabras y acciones, dando lugar a los Gathas, el primer código 
de ética con registro histórico. Posteriormente, a mediados del siglo XX, debido a la 
creación de empleos y aumento del dinamismo económico, Friedman declaró que la 
responsabilidad ideal debía ser el enriquecimiento de los accionistas o los dueños de 
las empresas (Cardona, 2016). 

En dicho contexto, en un principio se consideraba que la responsabilidad de las empresas 
era producir y generar utilidades. Bajo el sustento del economicismo, esta forma de 
proceder generó un crecimiento favorable para las industrias del mundo. Sin embargo, hoy 
en día se consideraría como un planteamiento pobre e insuficiente, ya que las empresas 
como entidades racionales buscan generar el mayor nivel de beneficio a través del uso 
sostenible de los factores productivos: tierra, trabajo y capital. En el entendido de que 
los factores productivos son limitados y escasos, y actualmente surge la preocupación 
de poder satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de las futuras 
generaciones. 

Cajiga J. (s.f.) menciona que la RSE surge en un primer momento como una medida 
correctiva o de fomento según los impactos positivos o negativos de una organización 
en su entorno. Por su parte, Romo (2016) indica que la RSE tiene lugar como una nueva 
forma de hacer negocios que se basa en la sustentabilidad desde la parte ecológica, 
social y económica. Hoy en día, la RSE no solo establece directrices para realizar una 
compensación o acción correctiva, sino que promueve el diálogo de la empresa con 
los sectores con los que interactúa, identificando sus necesidades o intereses para 
implementar acciones en beneficio de la economía, la sociedad y el ambiente como parte 
de una nueva visión de negocios.

2.2 Situación actual de la responsabilidad social empresarial
El estado actual de la responsabilidad social tiene numerosos fundamentos, en primer 
lugar, convendría conversar sobre los acuerdos y documentos de derecho internacional 
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que muestran objetivos, metas e ideales a alcanzar para las organizaciones públicas y 
privadas como podrían ser los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los diálogos 
internacionales en derechos humanos, laborales o las convenciones y cumbres sobre el 
medio ambiente. Estas regulaciones ratificadas, a su vez, tienen una relevancia profunda 
en los sistemas jurídicos a nivel país, trasladándose a reformas constitucionales con sus 
respectivas leyes reglamentarias; como la Ley Federal del Ambiente o la Ley Federal 
de Protección al Ambiente. El cumplimiento de este marco legal es la cimentación de 
una empresa socialmente responsable y en la actualidad varias empresas comienzan 
su trayecto cumpliendo con estas regulaciones cuyo impacto se traduce en condiciones 
laborales dignas, entornos libres de discriminación, eliminación de trabajo forzoso o 
infantil y el cuidado del ambiente.

No obstante, el cumplimiento de las leyes nacionales y los consensos internacionales 
planteados a través de ellas podrían considerarse apenas el primer paso hacia las empresas 
socialmente responsables. Como ya se había comentado, es necesario identificar cuáles 
son los sectores relacionados con la empresa y generar la apertura al diálogo para conocer 
cuáles son los intereses o a qué circunstancias se enfrentan derivadas de las actividades 
de la organización, ya sean empleados, consumidores u otras organizaciones. De esta 
forma, al integrar la conciencia social a las actividades estratégicas de la empresa, se 
comienza a generar un entorno de cooperación y corresponsabilidad que puede llegar 
a generar beneficios tanto para los negocios como para la sociedad.

La racionalidad persiste en los individuos y en las empresas, por lo que debe haber un 
motivo de doble partida para generar un cambio responsable en las organizaciones, 
el cual radica en incentivar la preferencia de los consumidores por una marca ética, 
comprometida con la sociedad y sustentable, así como de aquellos productos que 
comparten un esfuerzo con causa. De esta forma, se crea un ambiente atractivo para 
los stakeholders, ya sean internos, como los empleados o externos, como asociaciones y 
consumidores.

2.3 Empresas socialmente responsables
Sobre los stakeholders o grupos de interés para las estrategias de RSE, estos individuos 
son afectados por la empresa y pueden influir en ella; por lo tanto, para generar valor para 
la organización sus necesidades deben ser satisfechas.  Algunos ejemplos de estos grupos 
serían los empleados o los inversionistas, quienes podrían tener ciertas expectativas 
sobre la aplicación de un plan de responsabilidad social motivado por la teoría existente 
acerca de un incremento en los rendimientos de áreas diversas.

Un ejemplo de los beneficios aportados por la RSE es el caso de Anthon Group Health 
Solutions, empresa que detectó una reducción de costos relacionados con la rotación 
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laboral a través de estrategias que atendieran a sus clientes internos; por otra parte, 
empresas como Mexicana de Aviación se presenta como un caso en el que una dirección 
poco ética con enfoque al enriquecimiento, la llevó a la bancarrota debido al demérito 
del trabajo de sus pilotos y la reducción de la seguridad en los vuelos (Reséndiz, 2015).

Sin embargo, surge la interrogante de cómo se mide y dan a conocer los estadios de la 
responsabilidad social en una organización. Strandber L. (2010) relata que a finales de 
los años 90 aumentó la emisión de informes no financieros por parte de las empresas 
ante una presión más consistente de la sociedad civil para contrastar con la falta de 
regulación empresarial. Estos informes o memorias sobre acciones de responsabilidad 
social comenzaron a establecer indicadores para medir su avance e impacto: una medida 
fundamental para establecer objetivos y alcanzar metas bien delimitadas. 

Para 2005, el 52 % de las empresas registradas en la revista Fortune 5000, pertenecientes 
a sectores de alto impacto ambiental ya habían comenzado a emitir informes de RSE y los 
organismos no gubernamentales no tardaron en hacerse notar a través de la creación de 
compromisos de índole voluntaria, normas y procedimientos para establecer objetivos 
de responsabilidad social, seleccionar y delimitar grupos de interés y medir los avances 
en las actividades. Algunos ejemplos son el Pacto Global, el Global Reporting Initiative, 
los principios AA1000AccountAbility e ISO26000: normas y principios que permiten 
emitir informes concisos de utilidad para su público objetivo, sin olvidar que la importancia 
de los informes es la reflexión y la creación de interés por actividades benéficas para la 
sociedad y el ambiente.

3. El Programa de verificación vehicular obligatoria para el estado de Veracruz 

El uso de vehículos automotores se ha popularizado y sobre todo se ha vuelto una 
necesidad para desplazarse de forma rápida y segura. El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática INEGI (2023) puntualiza que desde 1980 el uso de vehículos 
en México va en aumento, lo cual desde hace unos años ha dado lugar al Programa de 
verificación vehicular obligatoria que se realiza en diversos estados de México. 

Este programa surgió como una iniciativa gubernamental para reducir la emisión de gases 
contaminantes de los vehículos en circulación, con el fin de asegurar el cumplimiento del 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual resalta el 
derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, 
así como las disposiciones de algunas normativas internacionales como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Así mismo, la Constitución Política del Estado de Veracruz en su artículo 8 indica que las 
personas que habitan en esta entidad federativa tienen derecho a vivir y crecer en un 
ambiente saludable y sustentable, razón por la cual el Estado, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA), emitió en 2014 el actual Programa de verificación vehicular 
obligatoria para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el marco normativo 
de la Ilustración 1.

Ahora bien, este Programa de verificación vehicular tiene como objetivo controlar 
y disminuir la contaminación atmosférica derivada de la circulación de los vehículos 
automotores de combustión interna en el estado de Veracruz, para lo cual establece los 
límites permisibles de gases contaminantes que puede emitir un vehículo para poder 
circular, y especifica que los encargados de medir esos gases son los verificentros y centros 
de verificación vehicular (CVV). 

Vale la pena mencionar que si bien los verificentros y centros de verificación Vehicular 
tienen el mismo objetivo y ambos son concesiones que brinda el gobierno para cumplir con 
su normativa del cuidado del medio ambiente, estos se diferencian en el tipo de pruebas 
de verificación vehicular que pueden realizar. Un verificentro puede hacer pruebas 
dinámicas, estáticas o de opacidad, mientras que un Centro de Verificación Vehicular 
solo puede realizar pruebas estáticas; esto, debido al tipo de equipo con el que cuenta 

Ilustración 1. Marco normativo del Programa de verificación vehicular en Veracruz

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de verificación vehicular 
obligatoria para el estado de Veracruz (2021).
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para realizar las pruebas. No obstante, ya han iniciado los procesos para que todos los 
CVV se conviertan en verificentros, lo cual será todo un reto para aquellos empresarios 
que no cuentan con el capital financiero necesario para reinvertir.

4. Centro de Verificación Vehicular (CVV) de Xalapa, Veracruz 

Para efectos de este diagnóstico de responsabilidad social y sustentabilidad se ha 
seleccionado como organización un Centro de Verificación Vehicular (CVV) ubicado 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Para ello, con el ánimo de profundizar un poco más en el 
tipo de organización, se tiene a bien presentar la definición de un Centro de Verificación 
Vehicular (CVV):

Es un establecimiento autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente que cuenta con 
las especificaciones de equipamiento, infraestructura, imagen y procedimientos para 
realizar una prueba de verificación estática a vehículos que por sus características deban 
ser valorados mediante protocolo de prueba estática, en términos de lo dispuesto en la 
Ley Estatal de Protección Ambiental (Programa de verificación vehicular obligatoria para 
el estado de Veracruz, 2021).

Como se puede observar, el diagnóstico de responsabilidad social y sustentabilidad se 
realizó en una empresa que, por su naturaleza, se puede considerar ambientalista, ya que 
tiene como objetivo evaluar qué vehículos pueden circular, teniendo en cuenta la cantidad 
de gases contaminantes que emiten. El CVV seleccionado es una microempresa xalapeña, 
ya que cuenta con 8 empleados. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (1999), 
las empresas de servicios que tienen de 0 a 20 empleados se consideran microempresas.

5. Diagnóstico con base en los Indicadores Ethos

Los Indicadores Ethos son desarrollados por el Instituto Ethos de Brasil y traducidos por 
el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial con el objetivo de fomentar 
que los negocios sean sustentables y responsables (Instituto Ethos e Instituto Argentino 
de Responsabilidad Social Empresarial, 2002). Teniendo presente que estos indicadores 
son un conjunto de criterios que evalúan cuatro dimensiones de las organizaciones para 
determinar su estadio o nivel en materia de RSE y sustentabilidad, con el ánimo de que 
estas propongan y ejecuten líneas de acción que les permitan mejorar. 

Por lo tanto, para efectos de este estudio, se ha decidido utilizar los Indicadores Ethos 
como instrumento para determinar el nivel de cumplimiento de la RSE y sustentabilidad 
de un CVV de Xalapa, Veracruz, México.  Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación.
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5.1 Resultados de los Indicadores Ethos del CVV de Xalapa, Veracruz

5.1.1 Dimensión: visión y estrategia 
En esta dimensión se evaluó que la visión y la estrategia del CVV incluyeran atributos 
de sustentabilidad; es decir, que el CVV sea capaz de satisfacer las necesidades de sus 
clientes a través de operaciones sustentables, como resultado de la mediación entre el 
lucro y la generación de valor para su entorno, obteniendo como resultado la Gráfica 1.

Tras el análisis de los datos obtenidos con el instrumento Ethos se determinó que el 
CVV se encuentra en un estadio 4 en la dimensión de visión y estrategia, ya que, por su 
naturaleza, tiene como función principal disminuir las emisiones de gases contaminantes 
de los automóviles del estado de Veracruz, contribuyendo a solucionar un problema de 
índole mundial como lo es el calentamiento global. Por lo tanto, cumple con el Programa 
de verificación vehicular obligatoria del estado de Veracruz como medio para reducir los 
impactos socio-ambientales negativos que produce la combustión de los automóviles. 
Aunado a que considera en sus decisiones relacionadas con financiamiento y operación 
aspectos sociambientales propios de su razón de ser. Así mismo, cumple con estrategias 
para dar cobertura a la RSE y la sustentabilidad de forma práctica, como donaciones a 
sectores desfavorecidos en alianza con el Club Rotario de Xalapa y otras empresas.

5.1.2 Dimensión: gobierno corporativo y gestión
En esta dimensión de gobierno corporativo y gestión, como su nombre lo indica, se evaluó 
el gobierno corporativo y conducta del CVV, así como la rendición de cuentas. En otras 
palabras, esta dimensión permitió el análisis de la conducta de los integrantes del CVV 
desde el nivel gerencial hasta el operativo, así como detectar si el CVV asume sus impactos 
negativos en materia económica, social, ambiental e incluso ética, y conocer si la sociedad 

Gráfica 1. Dimensión de visión y estrategia

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento del 
Instituto Ethos e Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (2002) en el CVV 

de Xalapa, Veracruz.

civil se interesa en sus procesos. 
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Tras la aplicación del instrumento Ethos, en el CVV se obtuvieron los resultados 
presentados en la Gráfica 2.

Considerando los resultados se determinó que el CVV se encuentra en un estadio 2 en la 
dimensión de gobierno corporativo, ya que cuenta con un código de conducta aprobado 
por la dirección, que aplica a todos los empleados de la organización; sin embargo, en 
este no se considera a sus proveedores como stakeholders. Aunado a que cumple con 
las auditorías internas y externas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, así 
como sus obligaciones fiscales y contables de acuerdo con la normatividad vigente. Un 
aspecto relevante es que la dirección, al tomar decisiones, promueve el diálogo referente 
al contexto interno y externo para disminuir riesgos e identificar oportunidades.

Como se mencionó en la dimensión de visión y estrategia, el CVV tiene compromisos 
prácticos y voluntarios con la RSE y la sustentabilidad; sin embargo, no están normados 
por políticas internas y tampoco se realizan informes sobre los resultados de estos. Ahora 
bien, los directivos establecen comunicación con los empleados para promover cambios 
de comportamiento con tendencia a la RSE y los capacitan en materia operativa para 
desempeñar sus funciones con eficiencia, así como los exhortan a actuar conforme la 
normatividad del Programa de verificación vehicular obligatorio del estado de Veracruz, 

Gráfica 2. Dimensión de gobierno corporativo y gestión

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento del Instituto 
Ethos e Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, (2002) en el CVV de Xalapa, 

Veracruz. 
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desfavorecidos, obteniendo los puntajes por indicador que se muestran en la Gráfica 3.

el cual establece prácticas anticorrupción y un mecanismo de denuncias. Aunado a que, 
cuando es necesario, el CVV muestra disposición para participar en las iniciativas de la 
SEDEMA. 

En cuanto a su gestión participativa, el CVV cuenta con pequeñas comisiones internas 
conformadas por sus empleados con el ánimo de que se propongan iniciativas sustentables 
que involucren a todos los colaboradores, como reunir despensas para donar a una casa 
hogar de Xalapa, Veracruz. En su sistema de gestión considera de forma práctica aspectos 
de calidad, ambiente, legales y sociales; así como un mapeo de los impactos que puede 
tener una nueva inversión. Relacionado con la contratación de sus proveedores, el CVV se 
apega a los lineamientos de la SEDEMA y hace contratos solo con proveedores avalados 
por esta secretaría. 

5.1.3 Dimensión social 
En esta dimensión se evaluaron la responsabilidad y compromiso del CVV relacionados 
con el respeto de los derechos humanos de todos sus stakeholders. Considerando 
su capacidad de fomentar la inclusión social, principalmente de los sectores más 

Gráfica 3. Dimensión social

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento del Instituto 
Ethos e Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, (2002) en el CVV de Xalapa, 

Veracruz. 
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Tomando en cuenta los resultados de la aplicación del instrumento, se determinó que el 
CVV se encuentra en un estadio 2 en la dimensión de social, ya que cumple con las normas 
nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y no discriminación; así 
como la legislación laboral en materia de relaciones laborales, contratos y despidos. Un 
factor sobresaliente en esta dimensión es que el CVV gestiona planes de carrera con sus 
empleados como instrumento para que estos se desarrollen profesional y personalmente, 
por ejemplo, muestra flexibilidad para adaptar los horarios laborales en caso de que el 
colaborador se encuentre estudiando. Los directivos de este CVV tienen la convicción 
de que el capital humano es valioso, por ello evitan las rotaciones de personal. Incluso 
cuando algún colaborador muestra alguna inconformidad a su actual puesto, en primera 
instancia platican con él y, con base en ello, le brindan posibles opciones de reubicación 
para continuar colaborando. 

En materia de salud, sus trabajadores están asegurados y se cuenta con un botiquín 
de primeros auxilios. Relacionado con la seguridad en el trabajo, el CVV cuenta con 
señaléticas de precaución y equipo para protección personal para el técnico verificador. 
Uno de los aspectos que actualmente se considera en las empresas es la Norma Oficial 
Mexicana 035 en materia de factores de riesgo en el trabajo; el CVV tiene un campo de 
oportunidad para establecer acciones que permitan que sus colaboradores disminuyan 
sus niveles de estrés. 

Se debe mencionar que el CVV evita las horas extra; sin embargo, cuando existe alta carga 
de trabajo administrativa, solicita el apoyo a sus trabajadores y les paga las horas conforme 
a la ley. Si bien no existen sindicatos en este CVV, los directivos muestran apertura a que 
en un futuro puedan existir o se afilien a alguno. Su relación con sus clientes es amable y 
con apertura a resolver sus dudas; además, tiene canales digitales de comunicación como 
Facebook y WhatsApp Business para que aquellos tengan acceso en todo momento a su 
ubicación, horarios de servicio y calendario de verificación vehicular. 

Ahora bien, cuando algún cliente se encuentra insatisfecho con su servicio y atención, 
cuentan con un correo para quejas; no obstante, no cuentan con una persona que dé 
seguimiento formal a estos casos. En cuanto a su relación con los proveedores, se basa 
en la filosofía “ganar-ganar”. Este CVV procura administrar la carga laboral de sus 
colaboradores, respetando los tiempos para realizar sus necesidades básicas como 
comer e ir al sanitario. Teniendo presente que uno de los aspectos que distingue a este 
CVV es su participación en proyectos con causas sociales, involucrando a sus empleados 
y difundiéndolos a través de redes sociales. Por ejemplo, hace un año, en la colonia en la 
que está ubicado el CVV, varias casas se inundaron. Surgió la iniciativa de este CVV de 
llevar despensas y víveres con el apoyo del Club Rotario de Xalapa y Grupo Chedraui. 
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5.1.3 Dimensión ambiental
En esta dimensión se analizaron la comprensión y acción del CVV con relación al cambio 
climático, el uso de los recursos naturales y la disminución de los impactos resultados 
de su operación, obteniendo como resultado la Gráfica 4. Es importante tener presente 
que el indicador 47 de esta dimensión sobre logística reversa no fue considerado para 
el CVV, ya que este no desecha residuos peligrosos.

Considerando los resultados de la aplicación del instrumento, se determinó que el CVV 
se encuentra en un estadio 2 en la dimensión ambiental, tomando en cuenta que, por 
su naturaleza, analiza los riesgos de no realizar un proceso adecuado de verificación 
vehicular y, por ello, invierte en equipo de trabajo de alta tecnología que permita medir 
la emisión de gases contaminantes de los automóviles de forma eficiente; así como 
sus técnicos verificadores cumplen con la certificación solicitada por la SEDEMA para 
asegurar que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para realizar el 
servicio. 

Los directivos del CVV tienen presente su compromiso ambiental, y por ello promueven e 
implementan prácticas para el cuidado del medio ambiente en conjunto con sus empleados. 
Por ejemplo, el uso medido del agua, apagar los focos cuando no se necesitan y colocar la 
basura en su lugar. De igual forma, identifica y previene las fuentes de contaminación en 

Gráfica  4. Dimensión ambiental

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento del Instituto 
Ethos e Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, (2002) en el CVV de Xalapa, 

Veracruz. 

su ambiente laboral, razón por la cual sus espacios son libres de humo de tabaco. 
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como el sentido de empatía para realizar acciones con impacto social.

Es importante mencionar que sus instalaciones no afectan la biodiversidad y hábitats 
naturales, incluso se visualizan plantas que ayudan a purificar el aire. Así mismo, los 
directivos, de forma empírica, realizan acciones de educación ambiental con sus 
colaboradores con el ánimo de concientizarlos sobre la relevancia de un actuar 
responsable y sustentable. En cuanto a sus proveedores, los directivos del CVV mencionan 
que estos cumplen con la normatividad en materia ambiental estipulada por la SEDEMA, 
ya que para ser proveedor de los CVV deben cumplir con ciertos estándares de calidad.

5.2 Estadio del CVV de Xalapa, Veracruz, considerando los Indicadores Ethos
Con el ánimo de sintetizar la información presentada sobre el diagnóstico del CVV de 
Xalapa, Veracruz, en materia de responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad, 
considerando los Indicadores Ethos, se presentan en el gráfico 5 los estadios por 
dimensión. En este gráfico se observa que las dimensiones ambiental, social y de 
gobierno corporativo se encuentran en un estadio 2; es decir, si bien el CVV cumple 
con los requerimientos mínimos de estos indicadores, tiene áreas de oportunidad para 
encaminar sus esfuerzos a aumentar su estadio. Su principal debilidad radica en que 
la mayoría de las acciones que se realizan en estas dimensiones son de forma práctica, 
esporádica y no están documentadas en algún plan de RSE y sustentabilidad. 

Por su parte, las dimensión de visión y estrategia se encuentra en un estadio 4, lo cual 
muestra que el CVV tiene las bases organizacionales para mejorar sus estadios en las otras 
dimensiones, ya que cuenta con una cultura organizacional consciente de la necesidad 
de accionar ante la gran problemática a nivel mundial que es el calentamiento global, así 

Gráfica 5. Resumen de estadios por dimensión

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento del Instituto 
Ethos e Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, (2002) en el CVV de Xalapa, 

Veracruz. 
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Por lo tanto, se ha determinado, con base en los resultados de la aplicación del instrumento 
y la observación, que el CVV de Xalapa, Veracruz, se encuentra en un estadio 2 en materia 
de RSE y sustentabilidad, con base en los Indicadores Ethos para negocios sustentables 
y responsables. Una de las principales razones por la cuales el CVV se encuentra en este 
estadio es por su naturaleza, la cual exhorta a los directivos y colaboradores a promover 
el cuidado del medio ambiente a través de la verificación vehicular. Aunado a que se 
ven obligados por la SEDEMA a cumplir con las normativas en materia de RSE laboral y 
ambiental mínimas para poder operar la concesión. 

No obstante, se observa que los directivos y colaboradores de este CVV tienen un gran 
sentido de responsabilidad social que les facilita la organización de campañas de ayuda 
para los sectores más desfavorecidos que, si bien se ejecutan con éxito, no se les brinda 
seguimiento. Por lo tanto, de acuerdo con el diagnóstico realizado, se visualiza una gran 
capacidad de este CVV para mejorar su estadio en materia de RSE y sustentabilidad 
conforme a los Indicadores Ethos y ser reconocida en su sector por ir más allá de los 
requerimientos mínimos por parte del marco legal y la SEDEMA, ya que tanto los 
directivos como los colaboradores muestran disposición a la mejora continua. 

6. Conclusiones

Es importante que las empresas consideren la emisión de informes no financieros que se 
enfoquen en la RSE, ya que estos les ayudan a identificar sus fortalezas y oportunidades de 
mejora. Esto con la intención de que puedan desarrollar un plan de RSE y sustentabilidad 
que les permita dar continuidad a sus buenas iniciativas y establecer líneas de acción para 
atender sus áreas de oportunidad. Así mismo, se considera relevante que la información 
relacionada con RSE y sustentabilidad esté disponible para la consulta de los stakeholders 
y público en general, con el ánimo de que se fortalezcan los lazos de colaboración.

Ahora bien, a través del diagnóstico realizado al CVV de Xalapa, Veracruz, se identificó 
que se encuentra de forma general en el estadio 2, de acuerdo con los Indicadores Ethos. 
Entre los resultados analizados se puede observar que la visión estratégica del CVV se 
encuentra orientada hacia la responsabilidad social, tan solo por la naturaleza de su acción 
empresarial, como una concesión de soporte para la verificación de automóviles para la 
detección de desbalances en sus emisiones contaminantes. Teniendo presente que la 
mayoría de las dimensiones reposan en un sólido estadio 2, lo que resalta el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones nacionales influyentes, desde la materia laboral hasta la 
ambiental, así como el esfuerzo de la organización por ir más allá de lo fundamental.

Un punto destacable de la dimensión social es la visibilidad de estadios con puntación 
en 4 de aquellos rubros correspondientes a los empleados y trabajadores, por quienes 
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la empresa demuestra un gran interés como parte de sus grupos de interés internos; 
favoreciendo un crecimiento constante de sus habilidades y preparación ante un entorno 
libre de estrés. Situación que, según Strandberg (2010), a través de los informes de Anthon 
Health puede llegar a generar beneficios sustanciales para una empresa como la reducción 
de costos y riesgos operativos relacionados con la rotación de personal. 

El CVV parece mostrar un crecimiento constante y nivelado hacia mejores estrategias de 
RSE, para seguir por ese camino convendría que la administración y dirección integren 
los resultados de este diagnóstico a un plan de responsabilidad social empresarial ligado 
a la planeación estratégica de la empresa para asegurar su progreso en el mediano a 
largo plazo. Considerando que se ha observado que el CVV podría ascender al estadio 
3 de los Indicadores Ethos cuando delimite y formalice sus procesos enfocados en 
RSE y sustentabilidad. Así como que asigne responsables para ejecutar y supervisar 
el cumplimiento de las iniciativas; aunado a la inherente necesidad de establecer 
mecanismos de control y seguimiento al plan de RSE.

Como menciona el Sistema Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial 
(2016), en México solo el 0.27% de las empresas cumplen con los estándares para 
considerarse una empresa socialmente responsable, lo cual da pauta para continuar sobre 
esta línea de investigación y sobre todo, para que se ejecuten iniciativas que promuevan 
empresas socialmente responsables. Lo cual implica que los líderes empresariales y sus 
stakeholders tengan la convicción de que pequeñas iniciativas generan grandes cambios. 
En el entendido de que un plan de RSE y sustentabilidad requiere del compromiso de 
todos los implicados para que sea exitoso. Finalmente, este estudio invita a otros CVV, 
verificentros y empresas de distintos giros a que consideren la aplicación del instrumento 
Ethos para conocer su estadio en materia de RSE y sustentabilidad para determinar líneas 
de acción acordes a su situación particular. 

Para futuras investigaciones se recomienda darle continuidad a esta, al desarrollar un 
plan de RSE para el CVV, ejecutarlo y medir sus impactos. De igual forma, a aplicar este 
instrumento Ethos a otras empresas para realizar su respectivo análisis.
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Resumen
El uso de chatbots y de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una estrategia 
fundamental en el servicio al cliente. Se utilizan principalmente para automatizar 
interacciones con los clientes, que ayudan a dar respuestas rápidas a diferentes preguntas, 
cuestiones y necesidades que estos tuvieran, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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En la actualidad es de gran importancia ofrecer al cliente un valor agregado en los 
productos y en el  servicio. La implementación de chatbots como estrategia de servicio 
al cliente beneficia tanto a las organizaciones como a los consumidores, proporcionando 
respuestas rápidas y eficaces, mejorando la satisfacción del cliente y optimizando la 
eficiencia operativa. Asimismo, como parte del desarrollo de esta investigación, se generó 
una muestra de treinta y tres organizaciones de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Aunado a 
ello, en la obtención de los resultados se aplicó un cuestionario de ocho preguntas, que 
permitió el análisis del uso de chatbots en el servicio al cliente en la optimizando del tiempo 
de mejora en ofrecer respuestas rápidas y consistentes en cada una de sus preguntas.

Palabras clave: chatbots, inteligencia artificial, servicio, cliente, eficiencia. 

Abstract
The use of chatbots and artificial intelligence (AI) have become a fundamental strategy 
in customer service. This application is mainly used to automate interactions with 
customers, which helps in giving quick answers to different questions, issues and 
needs that they had, 24 hours a day, 7 days a week. Today it is of great importance to 
offer the customer added value in products and service. Implementing chatbots as a 
customer service strategy benefits both organizations and consumers, providing fast 
and effective responses, improving customer satisfaction, and optimizing operational 
efficiency. Likewise, as part of the development of this research, a sample of thirty-three 
organizations from the city of Xalapa, Veracruz was carried out. In addition to this, in 
obtaining the results, an eight-question questionnaire was applied, which allowed the 
analysis of the use of chatbots in customer service in optimizing the improvement time 
in offering quick and consistent answers to each of their questions.

Keywords: chatbots, artificial intelligence, customer, service, efficiency.

1. Introducción

El uso de chatbots e inteligencia artificial (IA) como una estrategia de servicio al cliente 
ha transformado la manera en que las empresas interactúan con sus clientes. Se trata de 
programas informáticos diseñados para simular conversaciones con usuarios humanos a 
través de interfaces de chat, ya sea en sitios web, aplicaciones de mensajería o plataformas 
de redes sociales. Estos programas utilizan inteligencia artificial y procesamiento del 
lenguaje natural para comprender las consultas de los usuarios y proporcionar respuestas 
automatizadas.

El uso de chatbots e inteligencia artificial como estrategia de servicio al cliente
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Por tanto, los chatbots pueden realizar una variedad de tareas, desde responder preguntas 
comunes y proporcionar información básica hasta asistir en la realización de pedidos, 
brindar soporte técnico, realizar reservas y más. Estos pueden ser simples –ofreciendo 
respuestas predefinidas– o avanzados, utilizando algoritmos de aprendizaje automático 
para mejorar su capacidad de interacción y comprensión a lo largo del tiempo.

El objetivo de este trabajo es conocer si las empresas xalapeñas están aplicando la 
inteligencia artificial al desarrollar sus procesos administrativos en las áreas como 
finanzas, presupuestos, atención al cliente, ventas; entre otros, con el fin de automatizar 
procesos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la eficiencia.

Además, un segundo propósito del presente trabajo es determinar el impacto que está 
teniendo el uso de chatbots como estrategia de servicio al cliente en las organizaciones de 
la ciudad de Xalapa. Por otra parte, esta investigación podrá determinar las ventajas que 
se pudieran tener al emplear la inteligencia artificial en la atención 24/7 con los clientes.
En este trabajo se podrá identificar el impacto de implementar los chatbots en los negocios 
de Xalapa. Por consiguiente, es importante conocer los resultados obtenidos en la 
investigación para realizar propuestas que permitan impulsar a la inteligencia artificial 
(IA) como medida reducir costos operativos y optimizar recursos, permitiendo un servicio 
más ágil y eficiente.

2. Desarrollo

2.1 Concepto de inteligencia artificial (IA)
La inteligencia artificial (IA) se refiere a la capacidad de las máquinas o programas de 
computadora para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. 
Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, el 
reconocimiento de voz, la percepción visual, la toma de decisiones y la traducción de 
idiomas, entre otras.

La IA busca desarrollar algoritmos y modelos que permitan a las máquinas a aprender de 
los datos, adaptarse al entorno y mejorar su desempeño con el tiempo. Esto puede lograrse 
mediante diferentes enfoques, como el aprendizaje automático (machine learning), el 
procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica; entre otros.

En otras palabras, la IA se define como la “Simulación de procesos de inteligencia 
humana por medio de máquinas que se extiende a través de capacidades tales como 
el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la búsqueda semántica y las diversas 
técnicas de aprendizaje automático” (Devang, Chintan, Gunjan y Krupa, 2019).
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La implementación de la inteligencia artificial (IA) en las empresas conlleva a la aplicación 
de técnicas y tecnologías que les permiten optimizar y mejorar sus operaciones 
comerciales logrando con ello tener un impacto significativo en sus procesos y en la 
toma de decisiones.

Por otra parte, también se define como la “Capacidad de un sistema para interpretar 
correctamente los datos externos y aprender de ellos para utilizarlos con el fin de alcanzar 
objetivos específicos” (Haenlein y Kaplan, 2019).

Del mismo modo, la IA puede automatizar tareas repetitivas y rutinarias, permitiendo 
a los empleados concentrarse en actividades más estratégicas y creativas. Esto incluye 
asistentes virtuales, reconocimiento facial, la automatización de procesos empresariales, 
como la gestión de documentos, la clasificación de datos y la atención al cliente.

En contraste, “Se asegura que cada vez alcanza mayor auge el tema de la IA, mismo que 
está impactando especialmente a las empresas de investigación de mercados debido 
a que la información ya se encuentra disponible y solo hay que saber administrarla de 
manera adecuada” (Wirth, 2018). 

Es por ello por lo que la IA, tiene una amplia variedad de aplicaciones en diversos campos 
y sectores, en los cuales es utilizada para automatizar tareas y procesos rutinarios, que 
permiten mejorar la eficiencia y liberar al capital humano para que puedan realizar tareas 
más creativas y estratégicas.

Por consiguiente, la inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca 
en el desarrollo de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente 
requerirían de la inteligencia humana. Estos sistemas están diseñados para simular 
procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se sabe que la inteligencia artificial permite 
desarrollar sistemas que puedan imitar o superar la capacidad humana en tareas 
específicas. Estos sistemas pueden aplicarse en una amplia gama de sectores, como la 
medicina, finanzas, manufactura, atención al cliente, robótica, entre otros, con el fin 
de automatizar procesos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la eficiencia en 
diversas industrias.

En conclusión, la inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas informáticos 
que tienen la capacidad de realizar tareas que regularmente necesitan la inteligencia 

El uso de chatbots e inteligencia artificial como estrategia de servicio al cliente



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

307

humana, como lo son el aprendizaje, la toma de decisiones, la percepción y busca mejorar 
la eficiencia y automatización en una amplia gama de aplicaciones.

2.2 Concepto de chatbots
Un chatbots es un programa de inteligencia artificial que simula la conversación con 
personas utilizando lenguaje natural. Puede ser diseñado para llevar a cabo tareas 
automatizadas, responder preguntas comunes o ayudar en la interacción con sistemas 
complejos.

Actualmente, se considera que los chatbots son programas informáticos que emplean 
inteligencia artificial para simular conversaciones humanas con el fin de realizar tareas o 
responder preguntas de manera automatizada. Para ello utilizan aplicaciones de software 
que se valen de tecnologías de inteligencia artificial para comprender y responder a 
preguntas de los usuarios o ayudarlos a realizar ciertas tareas.

Los chatbots pueden tener diferentes niveles de complejidad y funcionalidad. Algunos 
están programados para proporcionar respuestas predefinidas a preguntas comunes, 
mientras que otros utilizan algoritmos para mejorar su capacidad de comprensión y 
de respuesta a medida que interactúan con los usuarios. Los chatbots también pueden 
integrarse con sistemas empresariales y bases de datos para realizar tareas específicas, 
como reservar citas, realizar pedidos, proporcionar asistencia técnica, brindar 
recomendaciones de productos, entre otras actividades.

Por tanto, un chatbot o agente conversacional es un programa o herramienta automatizada 
a través de la Inteligencia Artificial. Es decir, que es un “Área científica de la informática 
que simula procesos de inteligencia humana mediante sistemas o maquinas a partir 
de la recopilación de datos, capaz de mantener una conversación, procesar el lenguaje 
natural y brindar información oportuna al cliente o usuario” (Xu, Liu, Sinha, & Akkiraju, 
2017; Luna & Molina, 2019).

Por lo tanto, los chatbots son programas informáticos diseñados para simular 
conversaciones con usuarios humanos a través de interfaces de chat, ya sea en sitios 
web, aplicaciones de mensajería o plataformas de redes sociales; estos programas 
utilizan inteligencia artificial y un procesamiento del lenguaje natural para comprender 
las consultas de los usuarios y proporcionar respuestas automatizadas de manera rápida 
y eficaz.

Por otra parte, para autores como Ferrara, Varol y Davis, (2016); Dahiya (2017); Shawar 
y Atwell (2018), un chatbot es un sistema de conversación de máquinas que interactúan 
con usuarios humanos a través del lenguaje natural. 
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Por otro lado, resaltan las múltiples aplicaciones que interactúan entre sí para lograr un 
servicio más natural y cercano con sus usuarios en la utilización de aplicaciones como 
Whatsapp, Telegram o Facebook Messenger.

De esta forma, García (2019), y Luna y Molina (2019) destacan las características de un 
chatbot, tales como:

• Adaptabilidad (debido a que tiene la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante 
a través del autoaprendizaje);

• Racionalidad (puesto que brinda una respuesta sensata o lógica);
• Accesibilidad (ya que está presente directamente en las aplicaciones de mensajería);
• Proactividad (debido a que genera una interacción a través de enlaces, imágenes, 

texto y botones de acción);
• Personalidad (puesto que definen el comportamiento y tono de conversación);
• Sociabilidad (ya que determina un diálogo con el usuario).

 Actualmente la tecnología es más usada por las empresas para la generación y difusión 
de la información. Los sistemas son una herramienta muy útil para dar certeza en cada 
proceso administrativo como puede ser en el registro de llegada y salida de personal 
que utiliza la detección facial, que permite identificar a los usuarios y evitar el robo de 
información, de identidad e incluso habilita la creación de perfiles específicos para los 
trabajadores.

Estos sistemas pueden ser desarrollados para adaptarse a distintos propósitos y sectores, 
siendo utilizados en el servicio al cliente, el comercio electrónico, la asistencia médica, 
la educación, entre otros. Su objetivo principal es proporcionar una interacción rápida 
y efectiva con los usuarios, facilitando la automatización de procesos y mejorando la 
experiencia del cliente.

En ese sentido, se puede determinar que los chatbots tienen la capacidad de responder 
a diferentes cuestionamientos emitidos por los usuarios de diferentes formas, como a 
través de mensajes de texto y por voz; en los cuales se recopilan los datos valiosos de las 
interacciones con los clientes e incluso se puede incorporar la información de la manera 
más contextualizada posible.

Esta capacidad de adaptación amplía la precisión y coherencia de las respuestas, por lo 
que se disminuyen notablemente los errores que pueda tener el chatbot en el servicio de 
atención al usuario o cliente a partir del análisis de grandes cantidades de datos (GusChat, 
2017).
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que están clasificadas en 10 giros:

Por otra parte, los principales servicios que ofrecen los empresarios en la ciudad de 
Xalapa son:

Los chatbots actualmente brindan asistencia inmediata a los clientes en cualquier 
momento, pueden proporcionar información precisa y relevante a las consultas de los 
clientes de manera inmediata, mejorando la satisfacción del cliente. Es por tal razón, 
que los empresarios están remplazando el recurso humano por una aplicación que 
resuelve dudas o aclaraciones las 24 horas, los 7 días de la semana; normalmente el 
capital humano labora 8 horas al día y para cubrir todo un día se debería de contratar a 
tres empleados; mientras que teniendo la inteligencia artificial, se brinda información 
en cualquier momento.

Por tanto, los chatbots son herramientas de inteligencia artificial que permiten a las 
empresas automatizar y mejorar la interacción con los usuarios a través de canales de 
comunicación digital, proporcionando respuestas rápidas y personalizadas a sus consultas 
y necesidades.

2.3 Análisis demográfico y económico de la ciudad de Xalapa
La ciudad de Xalapa es la segunda más poblada del estado de Veracruz. Se caracteriza 
por su vida cultural, monumentos históricos, su clima; está rodeada de pueblos mágicos y 
hermosas regiones naturales de montaña. Según el Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2025 (Xalapa, 2021). En el municipio, en los últimos años, se han establecido 236 empresas 

Fuente: Elaboración propia, con base en archivo del H. 
Ayuntamiento de Xalapa
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base para llevar a cabo el propósito de esta investigación en relación de la aplicación de 

• Comercio al por mayor y comercio al menudeo
• Transportes
• Medios de comunicación masiva
•  Servicios financieros
•  Servicios inmobiliarios
•  Servicios profesionales científicos y técnicos
• Servicios de manejo de residuos
•  Educación
•  Salud
•  Turismo
•  Hoteles
•  Restaurantes (Xalapa, 2021).

Por otro lado, el contexto económico de la ciudad de Xalapa indica que la ciudad se 
encuentra en posibilidades de crecimiento comercial, por las tendencias de crecimiento 
demográfico que se percibieron en el año 2021. Actualmente, la ciudad tiene una gran 
variedad de productos y servicios que ofrece a la población.

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan las gráficas (todas ellas elaboradas por los autores de 
este trabajo en 2023) de los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a una 
muestra a 33 empresarios dedicados a prestar servicios en diferentes partes de la ciudad 
de Xalapa en el cual se aplicó un cuestionario de 8 reactivos en el cual sirvieron como 

Gráfica 1. ¿Usted utiliza las 
aplicaciones digitales para la atención 

a clientes? 

1. Sí, 2. No

chatbots como estrategia de servicio al cliente.
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Gráfica 2. ¿Qué medios le permiten brindar un 
trato personalizado a los clientes?

•  Facebook
•  Instagram
•  Whatsapp
•  Telemarketing
• Chatbots

Gráfica 3. ¿Sabes qué es un 
chatbot?

1. Sí
2. No

En la primera pregunta, un 80 % de los empresarios comentaron que utilizan las 
aplicaciones digitales para la atención a los clientes, mientras que el 20% no las utilizan.

En la pregunta 2, los empresarios encuestados respondieron que los medios que utilizan 
para brindar un trato personalizado al cliente es en un 20% por Facebook, en un 20 % por 
Instagram, un 40 % por Whatsapp, un 10 % Telemarketing y 10 % Chatbots.

En esta gráfica se presenta que el 60 % de los empresarios encuestados no saben qué es 
un chatbot y el 40 % comentan que sí tienen conocimiento al respecto.

En la siguiente pregunta, un 83 % de los empresarios comentaron no conocer y aplicar 
chatbots para la atención de los clientes, y un 17 % manifestó utilizar para las ventas a 
los chatbots.
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En la pregunta 5, un 83 % de los comerciantes encuestados respondieron que los chatbots 
no les dan la confianza necesaria para que puedan atender de manera personalizada cada 
petición de los clientes. El 17 % comento que están utilizando la inteligencia artificial 
para brindar todo tipo de información a los clientes las 24 horas, los 7 días a la semana.

En la pregunta 6 se observó que a 52 % de los empresarios no les da confianza y certeza 
en el uso de los chatbots para que un sistema de inteligencia artificial maneje información 
que genere ingresos para la organización. El resto que es 48 % comentan que sí les da 
confianza y les agrada el servicio, ya sea de soporte, ventas o marketing.

Gráfica 4. ¿Ha utilizado chatbots 
para la atención de sus clientes?

1. Sí
2. No

Gráfica 5. ¿Usted cree que los 
chatbots son una herramienta 

que le permite mayor captación y 
atención de clientes?

1. Sí
2. No

Gráfica 6. ¿Usted cree que el 
chatbot brinda información 

confiable a los clientes?

1. Sí
2. No
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Gráfica 7. ¿Usted cree que el chatbot 
brinda información confiable a los 
clientes?

1. Sí
2. No

En relación con la pregunta 7, los encuestados señalaron un 96 % que la información 
brindada por los chatbots es muy natural. Por ende, los clientes no distinguen las 
diferencias entre una conversación con inteligencia artificial y una conversación 
humana. Estos funcionan a partir de las respuestas y de los comentarios insertados por 
los mismos usuarios. A 4 % de los encuestados aún no les brindan confianza los chatbots 
para asignarles las ventas y atención de los clientes.

Respecto a la pregunta 8, los encuestados dieron a conocer un 100 % que los chatbots 
en un futuro no muy lago podrán sustituir al capital humano en relación de atención al 
cliente, basados en aquellos por palabras clave y aquellos que tienen relación con la 
inteligencia artificial (IA).

4. Comentarios finales

En pocas palabras, estos sistemas pueden ser desarrollados para adaptarse a distintos 
propósitos y sectores, siendo utilizados en servicios al cliente, comercio electrónico, 

Gráfica 8. ¿El uso y aplicación 
de chatbots ha impactado en la 
contratación de personal dedicado a 
la atención a clientes y uso de redes 
sociales?

1. Sí
2. No

asistencia médica, educación, entre otros.  Su objetivo principal es proporcionar una 
interacción rápida y efectiva con los usuarios, facilitando la automatización de procesos 
y mejorando la experiencia del cliente. 
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Asimismo, los empresarios de la ciudad de Xalapa que están utilizando los chatbots han 
declarado que la interacción con el cliente en promedio era de un 43 %; ahora con la 
inteligencia artificial con un 96 %. Al respecto, se han integrado en diversas plataformas 
de mensajería como Facebook, WhatsApp, Telegram, página web y correo electrónico.
Además de ello, el chatbot genera una comunicación bidireccional por medio de interfaces 
auditivas, entre las que el usuario puede elegir la que desee y avance en el servicio de 
acuerdo a las necesidades del empresario. 

Por otro lado, utilizando parámetros predefinidos a través de herramientas que se pueden 
pagar o gratuitas, como es el caso de HubSpot, Cliengo, Clientify, HealthTap, Gupshup, 
PureChat, las cuales permiten al empresario definir las políticas de privacidad, el idioma, 
el listado de las preguntas y respuestas que pudieran tener, como también definir las 
recomendaciones del producto y/o servicios que ofrece el negocio. Esto con la finalidad 
de que la información proporcionada sea acorde con lo solicitado por el cliente.

En otras palabras, el uso de chatbots e inteligencia artificial (IA) como estrategia de 
servicio al cliente en las organizaciones ofrece diversas ventajas como atención 
ininterrumpida, reducción de costos, respuestas rápidas y precisas, personalización, 
mejora de la eficiencia, análisis de datos. 

Actualmente, de acuerdo a la investigación realizada a los empresarios de la zona de 
Xalapa, estos tienen algunos temores y desconfianza en la implementación de chatbots 
e IA en el servicio al cliente. Aun falta conocimiento y dar a conocer las ventajas que 
puede brindar este tipo de tecnología en la interacción conversacional con los usuarios 
al interpretar frases, intenciones y sentimientos. 

En ese sentido, los chatbots generan un impacto positivo entre las empresas y clientes 
obteniendo beneficios como estabilidad y satisfacción de necesidades de forma rápida, 
eficaz y oportuna. Es decir, que las aplicaciones permiten conectar fácilmente con tu 
centro de contacto y con los agentes humanos, en caso de requerir escalar un caso de 
mayor complejidad para darle solución rápida y oportuna.
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Resumen
El tema de sostenibilidad en las empresas ha cobrado gran relevancia en los últimos 
años, derivado de los retos y desafíos que se presentan actualmente sobre la protección 
del medioambiente, el impacto social que tienen las empresas en la sociedad; así como 
la necesidad de ser económicamente sostenibles dentro de sus giros de negocios. Sin 
embargo, para que las prácticas de sostenibilidad sean efectivas, es necesario que las 
empresas inicien estableciendo una cultura de sostenibilidad, la cual es la base para que 
las prácticas en este sentido sean efectivas. En respuesta a esta necesidad, la presente 
investigación exploratoria tiene como objetivo identificar la situación actual de las micro, 
pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, en cuanto a su cultura de sostenibilidad, 
por medio de una encuesta semiestructurada dirigida a empresas participantes del 
programa de Práctica Profesional Supervisada, de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Rafael Landívar, con el fin de identificar los elementos 
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principales para el diseño de planes y programas de estudio y docencia universitaria, 
enfocados en el desarrollo de una cultura de sostenibilidad dentro las empresas.

Palabras clave: cultura de sostenibilidad, mipyme, sostenibilidad, docencia universitaria.

Abstract
The issue of sustainability in companies has gained great relevance in recent years, derived 
from the challenges that currently arise regarding environmental protection, the social 
impact that companies have on society; as well as the need to be economically sustainable 
within their business lines. However, for sustainability practices to be effective, it is 
necessary that companies begin by establishing a culture of sustainability, which is the 
basis for practices in this regard to be effective. In response to this need, the present 
exploratory research aims to identify the current situation of Guatemalan micro, small 
and medium-sized companies, in terms of their culture of sustainability, through a semi-
structured survey aimed at companies participating in the Professional Practice program. 
Supervised, from the Business Administration degree at the Rafael Landívar University, 
in order to identify the main elements for the design of plans and programs of study and 
university teaching, focused on the development of a culture of sustainability within 
companies.

Keywords: culture of sustainability, MSMEs, sustainability, university teaching.

1. Introducción 

El tema de sostenibilidad es uno de los que ha tenido mayor auge, en relación con la 
gestión de las empresas en la última década, representando retos y desafíos para las 
empresas, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, en cuanto a su 
transición y aplicación en las operaciones, ya que esto conlleva un cambio de paradigma, 
cultura e inversión para optar por un enfoque más sostenible desde los distintos ámbitos: 
económico, social y medioambiental. 

Cada vez existe mayor interés en fomentar una cultura de sostenibilidad, no solo por el 
desmesurado daño que se ha hecho al medioambiente, sino que también los clientes y 
empleados demandan cada vez más empresas y productos que sean conscientes de los 
problemas medioambientales y optan por consumir productos más ecológicos o con 
menor daños e impacto al medio ambiente. 

Al respecto, con la idea de buscar soluciones a la problemática ambiental, social y 
económica de las empresas han surgido iniciativas como la reducción de la huella de 
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carbono, así como el establecimiento de metas y objetivos por parte de las Naciones 
Unidas, sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por la CEPAL, para noviembre 
de 2023, solo el 25 % de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), están 
en camino de ser alcanzados para el 2030, es decir que solo se alcanzarán 1 de cada 4 
metas, de acuerdo con los datos disponibles a la fecha (PNUD, 2023). 

En este escenario, las empresas juegan un papel protagónico para fomentar una cultura 
de sostenibilidad, pero también para que esta cultura se vea reflejada en sus operaciones 
y en los productos que ofrecen al mercado. Por tal motivo, surge la iniciativa de realizar 
un estudio exploratorio para conocer cómo está la situación en cuanto a la cultura de 
sostenibilidad en las micro, pequeñas y medianas empresas en Guatemala. Con el objetivo 
de identificar la situación actual de las mipymes  guatemaltecas, en cuanto a su cultura de 
sostenibilidad, y los elementos principales para el diseño de planes de estudio y docencia, 
en materia de cultura de sostenibilidad para la carrera de Administración de Empresas. 

El presente estudio exploratorio de investigación pretende responder las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuál es la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, 
en cuanto a su cultura de sostenibilidad? 

• ¿Qué elementos se requieren para el diseño de planes de estudio y docencia en materia 
de cultura de sostenibilidad, para la carrera de Administración de Empresas? 

2. Metodología

Para alcanzar los objetivos y darles respuesta a las preguntas de investigación, se realizó 
un estudio exploratorio descriptivo, por medio de una encuesta semiestructura dirigida 
a las micro, pequeñas y medianas empresas participantes en el Programa de Práctica 
Profesional Supervisada, de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. El instrumento 
se diseñó para recolectar datos demográficos de las empresas participantes, y preguntar 
sobre la cultura y prácticas de sostenibilidad que realizan las empresas, con el objetivo 
de recolectar datos cuantitativos, que ayuden a diseñar planes y programas de estudio 
y docencia, en materia de fomentar y desarrollar la cultura de sostenibilidad dentro 
de las empresas desde un enfoque académico. En total, se obtuvieron 33 respuestas 
de empresas de distintos sectores y tamaños. Luego se procesaron los datos para 
presentarlos, analizarlos y discutirlos para el diseño de una propuesta de programa de 
formación y docencia.
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3. Marco teórico 

En 1987, la comisión Brundtland de las Naciones Unidas brindó una definición de 
sostenibilidad, como aquella que permite satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades propias de las futuras generaciones 
(WCED, 1987).   

No obstante, la definición parece estar bastante clara; existen distintas posturas y debates 
sobre cómo operativizar este tipo de desarrollo. De acuerdo a IARNA (2006), los tres 
enfoques más conocidos son:

i. El enfoque de los tres pilares
ii.  El enfoque ecológico 
iii.  El enfoque de los capitales.

El enfoque de los tres pilares sostiene que el principal objetivo del desarrollo sostenible es 
reconciliar los aspectos económicos, sociales, y ambientales de las actividades humanas; 
de manera que se puede crecer económicamente, siendo amigable con el medio ambiente, 
y generando bienestar para todas las personas. En este contexto, existen tres pilares 
sobre los cuales se sostiene este desarrollo y que deberían ser considerados tanto por 
las empresas como por las comunidades humanas.

El primer pilar es la sostenibilidad económica, la cual ocurre cuando la actividad 
productiva, además de ser rentable, busca garantizar y promover una sostenibilidad 
ambiental y social. 

El segundo pilar es la sostenibilidad social, la cual implica el mantenimiento de la cohesión 
social y la promoción del ser humano, el alcance de objetivos comunes para los distintos 
sectores sociales, y la reducción de los impactos negativos de las actividades económicas. 
Aspectos importantes a alcanzar en la sostenibilidad social son la equidad y una mejor 
distribución de los beneficios económicos. 

El pilar de la sostenibilidad ambiental, por último, sostiene que debe existir una 
compatibilidad entre la producción económica y los objetivos ambientales (conservación 
de los ecosistemas, mejoramiento de la calidad ambiental, etcétera). 

Esta sostenibilidad implica una búsqueda sostenida de estrategias para reducir y evitar la 
degradación de las funciones de los ecosistemas, de manera a que estos puedan proveer 
de bienes y servicios tanto hoy como en el futuro.
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La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible permite un equilibrio en los esfuerzos 
que realizan las empresas que buscan ese desarrollo. Identifica a la empresa como actor 
principal en la economía y por consiguiente con un rol fundamental en la integración de 
la sostenibilidad.

Al hablar de desarrollo sostenible empresarial, existe una serie de planteamientos de 
diversos autores, entre ellos se encuentra el de Gil y Barcellos (2011) que está orientado 
a que el rendimiento de la sostenibilidad de una empresa también puede considerarse 
como una medida de la eficiencia operativa y qué medidas proactivas en el medio ambiente 
pueden producir ganancias en el largo plazo.

Estratégicamente, las empresas buscan la supervivencia en el mercado y contemplan la 
información que brindan y la imagen que se construye alrededor de esta.  Las empresas 
pueden aprovechar esta imagen y generar una ventaja competitiva en el mercado frente 
a otras que no lo visualizan de esa forma y pueden perder clientes que buscan productos 
o servicios trabajados bajo los conceptos de sostenibilidad (Adams et al., 2016; Ergene 
et al., 2020). 

Según Carro, Sarmiento y Rosano (2017, pág. 2): el desarrollo sostenible, el avance 
tecnológico y la globalización en el mundo también han generado una nueva perspectiva 
en el desarrollo de las empresas; de esta forma, para que una empresa sea exitosa en 
la actualidad, debe buscar nuevas estrategias para generar valor en sus productos, 
procesos y capital humano con un enfoque sostenible, a través de una cultura que valore 
la creatividad e innovación de sus miembros.

En la actualidad, las empresas han identificado la importancia que tiene la evaluación de la 
cultura organizacional, porque permite conocer el funcionamiento interno del quehacer 
de estas.  Enfocar los esfuerzos en la transformación de la cultura organizacional es una 
pieza clave para el desarrollo de la sostenibilidad; no se trata únicamente de implementar 
algunas herramientas o procesos sino más bien establecer todo un estilo y forma del 
quehacer en la organización.

De acuerdo con Camacho Castro y Cáceres (2016), la sostenibilidad está embebida en 
la cultura de todos los miembros de la organización. Es una nueva forma de vida, con una 
visión diferente y prioridades que van más allá de solamente lo económico.

La presente investigación se circunscribe a las micro, pequeñas y medianas empresas 
en Guatemala, en el “Informe de situación y evolución del sector mipyme en Guatemala 
2015-2017” elaborado por el viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña 
y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, establece los siguientes parámetros:
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De acuerdo con el acuerdo gubernativo 211-2015 de fecha 21 de septiembre de 2015, 
el tamaño de las empresas tendrá como variables el número de trabajadores y las ventas 
anuales expresadas en salarios mínimos de actividades no agrícolas, según se muestra 
en las siguientes tablas:

4. Retos de las mipymes en Guatemala

Según el informe “Competitividad de las mipymes en Centroamérica, políticas de fomento 
y mejores prácticas”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en su capítulo IV, Guatemala, 
menciona que uno de los principales retos que enfrentan las mipymes es la ausencia de 
una política integral de fomento para ellas, lo cual no solo impide concentrar los esfuerzos 
y los recursos financieros y técnicos necesarios para superar esos obstáculos, sino que 
además imposibilita una coordinación adecuada dentro del sector público y entre este 
y las instituciones privadas y la cooperación internacional que trabaja en el sector.

A esto se suma que, en la actualidad, se espera que las empresas contemplen dentro de 
sus estrategias toda una cultura organizacional considerando la sostenibilidad.

5. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las 
micro, pequeñas y medianas empresas del estudio. Se obtuvo un total de 33 respuestas, 
durante el periodo establecido para el estudio exploratorio, de las cuales el 34 % fueron 
microempresas, el 41 % pequeñas empresas y el 25 % restante, medianas empresas. La 
clasificación utilizada es la propuesta por el Ministerio de Economía de Guatemala, la 
cual clasifica el tamaño de las empresas de acuerdo con el número de empleados que 
poseen (Mineco, 2027). La figura 1 muestra la composición de las empresas participantes 

Tabla 1: Lineamientos para consideración de empresas como microempresas, 
pequeñas y medianas empresas

clasificadas por su tamaño, de acuerdo con este criterio.
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Figura 1. Composición de las empresas participantes 

Fuente: elaboración propia. Nota: Composición de las empresas 
participantes de acuerdo con su tamaño con base en el número de 

empleados.

En cuanto al giro de negocios de las empresas que participaron en el estudio, el 44 % 
se dedican a servicios, seguido de la categoría otros con 25 %, las cuales indicaron giro 
como transporte, restaurantes, salones de belleza y turismo, un 13 % indicó que son 
comerciantes locales, mientras que un 9 %, fabricante e importador, respectivamente, 

Figura 2. Giro de negocio de las empresas participantes

Fuente: elaboración propia. Nota: Giro de negocio de las empresas 
participantes, expresadas en porcentaje. 

tal como se muestra en la figura 2.
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Entre los principales sectores en los cuales operan las empresas del estudio, se identificó 
que el 28 % lo hace dentro del sector de servicios privados; un 13 % en comercio al 
por mayor y menor que incluye también la reparación de vehículos, efectos personales 
y enseres domésticos, y la mayor parte respondió a otros con el 34 %; entre estas se 
identificaron sectores como transporte, alimentos y bebidas, y turismo, dentro de 
los sectores con menor participación se pueden mencionar el sector de industrias 
manufactureras con un 3 %; el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, 
explotación de minas y canteras; así como el de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con un 6 % respectivamente. La figura 3 muestras los sectores en los 
cuales operan las empresas participantes.

Cabe resaltar que, si bien hay empresas con una antigüedad mayor a 100 años, en su 
mayoría las empresas son jóvenes, las cuales se establecieron a partir del año 2000, 
con una media de 10 años de antigüedad. La figura 4 muestra el número de empresas de 
acuerdo con su año de establecimiento.

Una vez identificados los datos demográficos de las empresas, se prosiguió a identificar 
los elementos del tema de investigación, los cuales consistieron en dos secciones; una 
de acuerdo con el concepto de cultura de sostenibilidad y una segunda sección sobre las 

Figura 3. Sectores en los que operan las empresas participantes

Fuente: elaboración propia. Nota: Se muestra los sectores en los cuales operan las 
empresas participantes del estudio.

prácticas en tema de sostenibilidad en las empresas.
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Figura 4. Año de establecimiento de las empresas participantes

Fuente: elaboración propia. Nota: Se muestra el número de empresas 
de acuerdo con su año de establecimiento.

De acuerdo con la pregunta sobre el grado de comprensión del concepto de sostenibilidad, 
el 69 % de las personas empresarias respondieron que comprenden mucho sobre el 
concepto de sostenibilidad, mientras que el 28 % indicó poca comprensión sobre el 
concepto y un 3 % indicó no tener nada de comprensión sobre este. La figura 5 muestra 

Figura 5. Grado de comprensión del concepto de sostenibilidad

Fuente: elaboración propia. Nota: Proporciones del grado de 
comprensión del concepto de sostenibilidad de las personas 

empresarias guatemaltecas.

los resultados sobre la comprensión del concepto de sostenibilidad.
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En cuanto a la pregunta sobre qué tan importante creen que es la sostenibilidad para 
la empresa, el 66 % de las personas empresarias están totalmente de acuerdo en que 
el tema de sostenibilidad es importante para la empresa, mientras que un 28 % está de 
acuerdo, un 3 % se mantiene neutro; es decir, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y un 3 % 
está en total desacuerdo de que sea un elemento importante para la empresa. La figura 
6 muestra las proporciones de acuerdo con la percepción de las personas empresarias.

Al preguntar sobre si la empresa incluye elementos de sostenibilidad como parte de 
su cultura organizacional, en cuanto a su misión, visión, valores, políticas y estrategia 
empresarial, se puede visualizar que, en general, arriba del 40 % de las empresas indican 
que incluyen mucho los elementos de sostenibilidad dentro de su cultura organizacional; 
mientras que entre un 25 y 44 % incluyen pocos elementos de sostenibilidad en su cultura 
organizacional, y entre el 9 y 16 % de las empresas respondieron que no incluyen nada 
de elementos de sostenibilidad en los aspectos de la cultura organizacional. La figura 7 
muestra a detalle cada uno de los factores de la cultura organizacional, en cuanto a incluir 
y alinear la estrategia a elementos de sostenibilidad.

En relación con la concientización y promoción de la sostenibilidad, tanto dentro como 
fuera de la empresa, el 31 % de las personas empresarias respondieron que realizan 
ocasionalmente campañas internas y externas de concientización, mientras que un 25 
% lo realiza raramente, el 19 % muy frecuentemente, el 16 % frecuentemente y el 9 % 
nunca ha realizado campañas de concientización en temas de sostenibilidad, tal como 

Figura 6. Personas empresarias que creen que el tema de 
sostenibilidad es un elemento importante para su empresa

Fuente: elaboración propia. Nota: Muestra los datos sobre la 
importancia de la sostenibilidad en la empresa, desde la perspectiva 

de las personas empresarias.

se muestra en la figura 8.
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Figura 7. Elementos de sostenibilidad 
en la estrategia y cultura organizacional.

Fuente: elaboración propia. Nota: Se 
muestra en qué medida las empresas 
incluyen elementos de sostenibilidad 
en su misión, visión, valores, políticas y 
estrategia empresarial.

Figura 8. Realización de campañas de 
concientización en materia de sostenibilidad 
(económica, medioambiental y social) dentro 

y fuera de la empresa.

Fuente: elaboración propia. Nota: La 
gráfica muestra el porcentaje de empresas 
que realizan campañas y su frecuencia en 
temas de sostenibilidad tanto interna como 

externamente.

Al preguntar directamente sobre si la empresa cuenta con una cultura de sostenibilidad, 
el 59 % indicó que se cuenta parcialmente o que se tienen algunos elementos de cultura 
de sostenibilidad dentro de la empresa, mientras que el 28 % indicó que sí considera 
que tiene una cultura de sostenibilidad, y el 13 % restante indicó que no cuenta con una 
cultura de sostenibilidad en su empresa. La figura 9 muestra la percepción respecto a si 

Figura 9. Cultura de sostenibilidad 
en las empresas.

Fuente: elaboración propia. Nota: Se 
muestra datos sobre si la empresa 
considera que posee o no una 
cultura de sostenibilidad dentro de 
la empresa.

se cuenta con una cultura de sostenibilidad dentro de la empresa.
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Al desglosar las respuestas, de acuerdo con el tamaño de la empresa, se identificó que el 
75 % de las medianas empresas indican que sí cuentan con una cultura de sostenibilidad, 
mientras que el 73 % de las micro y el 69 % de las pequeñas consideran que poseen 
parcialmente o algunos elementos de cultura de sostenibilidad en sus empresas; cabe 
resaltar que el 25 % de medianas empresas restantes consideran que tienen parcialmente 
o algunos elementos de cultura de sostenibilidad, mientras que el 23 % y 9 % de las micro 
y pequeñas empresas respectivamente, no cuenta con una cultura de sostenibilidad. La 
figura 10 muestra en detalle las proporciones de acuerdo con el tamaño de la empresa.

Siguiendo en la línea de la cultura de sostenibilidad, se preguntó a las personas empresarias 
si contaban con un código de ética que rige sus operaciones y actividades; al respecto, 
el 63 % respondió que sí cuentan con un código de ética establecido, el 25 % indica que 
poseen uno parcialmente y el 13 % indicó que no poseen un código de ética, tal como se 

F i g u ra  1 0 .  C u l t u ra  d e 
sostenibilidad de acuerdo con 
el tamaño de la empresa.

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: La gráfica muestra la 
percepción de las empresas 
en cuanto a si poseen o no una 
cultura de sostenibilidad, de 
acuerdo con el tamaño de la 
empresa.

Figura 11. Empresas que cuenta con un código 
de ética. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Se muestran 
el porcentaje de empresas que poseen un código 
de ética para la realización de sus operaciones y 

actividades.

muestra en la figura 11.
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Por otro lado, al desglosar esta pregunta por el tipo de empresa, se identificó que el 88 % 
de las medianas empresas posee un código de ética, y el 13 % restante de estas lo posee 
parcialmente, mientras que el 69 % de las pequeñas empresas indicaron que poseen 
un código de ética, y el 15 % lo poseen parcialmente o no cuenta con uno. En cuanto a 
las microempresas, únicamente el 36 % indicó que sí posee un código de ética para sus 
operaciones, el 45 % lo tiene parcialmente y el 18 % no posee un código de ética vigente, 
los datos se presentan en la figura 12.

Con relación a las prácticas que realizan las empresas en materia de sostenibilidad; 
de forma general, las prácticas más populares en realizar son las de no discriminación, 
clasificación de desechos, uso de proveedores locales, inclusión en la fuerza laboral, 
reciclaje y ahorro de energía y agua; entre las menos puestas en marcha son las 
relacionadas a uso de vehículos amigables con el medio ambiente, uso de energías 
sostenibles como paneles solares y otras tecnologías, reforestación y el desarrollo de 
productos amigables al medio ambiente. La figura 13 muestra el resultado de las prácticas 
en materia de sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Al identificar estas prácticas de acuerdo con el tamaño de la empresa, se visualiza que para 
el caso de las microempresas, las prácticas más frecuentes en materia de sostenibilidad 
son las relacionadas con la no discriminación, uso de proveedores locales, ahorro de 
energía y agua, inclusión en la fuerza laboral, clasificación de desechos y reciclaje. Entre las 
menos puesta en marcha son las relacionadas al uso de vehículos y energías sostenibles, 

Figura 12. Empresas que cuentan con un código de ética de acuerdo con 
el tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia. Nota: Se muestra la proporción de 
empresas que poseen un código de ética para sus operaciones y 

actividades, de acuerdo con el tamaño de empresa. 
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Figura 13.  Principales 
prácticas de sostenibilidad 
aplicadas en las empresas.

F u e n t e :  e l a b o r a c i ó n 
propia. Nota: Se muestran 
las prácticas realizadas 
p o r  l a s  e m p r e s a s  e n 
materia de sostenibilidad 
medioambiental, económica 
y social. 

reforestación y actividades de responsabilidad social empresarial. La figura 14 muestra 
la frecuencia de estas prácticas para la microempresa.

Para el caso de las pequeñas empresas, las más populares también son las relacionadas 
a la no discriminación, clasificación de desechos, uso de proveedores locales, inclusión 
en la fuerza laboral, apoyo a la comunidad, eliminación y reducción del uso de plástico, 
ahorro de energía y agua, y reciclaje, entre las menos realizadas son las relacionadas al uso 
de vehículos y energías sostenibles, reforestación y desarrollo de productos amigables 
al medioambiente. La figura 15 muestra la frecuencia de las prácticas en materia de 

Figura 14. Principales 
prácticas de sostenibilidad 
a p l i c a d a s  e n  l a s 

microempresas. 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: La gráfica muestra la 
frecuencia de prácticas en 
materia de sostenibilidad 

en las microempresas. 

sostenibilidad aplicadas en las pequeñas empresas.
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Figura 15. Principales 
p r á c t i c a s  d e 
sostenibilidad aplicadas 
en las pequeñas empresas.

Fuente:  elaboración 
propia. Nota: La gráfica 
muestra la frecuencia de 
las prácticas en materia de 
sostenibilidad realizadas 
p o r  l a s  p e q u e ñ a s 
empresas.

Se observa que las prácticas entre la micro y pequeña empresa son bastante similares; 
sin embargo, en las medianas empresas sí se observan distintas prácticas que son las 
más populares, entre las cuales se encuentran actividades de responsabilidad social 
empresarial, apoyo a la comunidad, uso de insumos y/o materias primas amigables al 
medioambiente, clasificación de desechos, reciclaje y no discriminación, entre las menos 
practicadas están el uso de vehículos y energías sostenibles, reforestación y la eliminación 

Figura 16. Principales 
p r á c t i c a s  d e 
s o s t e n i b i l i d a d 
aplicadas en las 

medianas empresas. 

Fuente: elaboración 
propia.  Nota:  La 
g r á f i c a  m u e s t r a 
la frecuencia de 
prácticas en materia 
de sostenibilidad 
realizadas por las 

medianas empresas. 

o reducción del uso de plástico.
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6. Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo identificar que la mayoría de las 
empresas operan dentro del sector de servicios, las cuales tienen como actividades 
principales el comercio por mayor y menor, transporte, alimentos y bebidas y servicios 
privados, también se identificó que la mayoría de las empresas han sido establecidas en 
los años 2000 o posteriores, por lo que son empresas relativamente jóvenes en el mercado 
y en sus operaciones; esto hace notar que muchas de estas empresas aún no tienen 
elementos consistentes en cuanto a sostenibilidad, derivado del grado de desarrollo de 
sus empresas, tomando en cuenta también el tamaño que condiciona los recursos para 
el desarrollo y crecimiento empresarial. 

Cabe destacar que las empresas tienen un alto sentido sobre el concepto de sostenibilidad, 
sin embargo, no se refleja ampliamente en sus elementos de cultura organizacional, como 
su misión, visión, valores, políticas y estrategia, si bien consideran que algunos elementos 
están incluidos, no se tiene este principio como parte fundamental de las operaciones; 
sin embargo, sí consideran que es importante. Esto varía de acuerdo con el tamaño de 
la empresa, ya que mientras más grande la empresa, más elementos de sostenibilidad 
posee como un código de ética y una cultura de sostenibilidad. 
En cuanto a las prácticas de sostenibilidad, se ve un patrón bastante destacado, en cuanto 
a prácticas que no requieren mayor inversión, como el reciclaje, clasificación de desechos, 
no discriminación, inclusión en la fuerza laboral, entre otros. En contraste, prácticas como 
un programa de responsabilidad social empresarial, uso de energías verdes, vehículos y 
desarrollo de productos amigables al medio ambiente, entre otros de esta índole son poco 
practicadas, derivado del alto costo de inversión que se requieren para llevarlas a cabo. 

7. Propuesta de programa de estudio y docencia 

A partir de la información obtenida en la presente investigación, se propone incluir el 
tema de gestión empresarial sostenible en las organizaciones, en respuesta a la creciente 
conciencia global sobre la importancia de la responsabilidad social y ambiental en el 
ámbito empresarial. 

La sostenibilidad empresarial es un tema de actualidad que está ganando cada vez más
importancia en el mundo de los negocios. Las empresas que adoptan prácticas sostenibles 
no solo responden a las demandas de los consumidores y partes interesadas, sino que 
también están mejor posicionadas para enfrentar los desafíos futuros en un mundo en 
constante cambio.
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Es por esto que el módulo propuesto se centra en la integración de prácticas empresariales 
sostenibles para promover la responsabilidad social, ambiental y económica en el entorno 
corporativo que, como estrategia empresarial, marca una diferencia.

Dicho módulo, que será incluido dentro del curso de “Administración estratégica e 
innovación” –que forma parte del pensum de estudios de la carrera de Administración de 
Empresas–, abordará los principios fundamentales de la gestión empresarial sostenible y 
proporcionará a los estudiantes las herramientas necesarias para implementar estrategias 
que equilibren el éxito económico con la responsabilidad hacia la sociedad y el medio 
ambiente.

A continuación, se presenta la estructura del módulo sobre gestión empresarial sostenible 
que se propone desarrollar en 4 horas presenciales (3 períodos de clase presencial con 
una duración de 1 hora 20 minutos cada uno) más investigación asincrónica durante 
otras 4 horas.  

En total la duración dentro del curso será equivalente a 6 períodos distribuidos de la 
siguiente forma:

Período de clase presencial 1:
a. Historia de la sostenibilidad económica
b. Definición de sostenibilidad y sostenibilidad empresarial
c. Pilares de la sostenibilidad
Período de clase presencial 2:
d.  Cultura organizacional
e. Componentes de la cultura organizacional
f. Objetivos de desarrollo sostenible
Periodo de clase presencial 3:
g.  Integración de la sostenibilidad a la cultura
h. Pasos hacia una cultura corporativa de sostenibilidad
i. Prácticas empresariales sostenibles
Períodos de clase asincrónicos (3):
j. Investigación grupal sobre gestión empresarial sostenible en empresa real que opere 

en Guatemala 
k.  Realización de informe y presentación

Adicionalmente, se presenta la estructura completa del curso “Administración 
estratégica e innovación” incluyendo el módulo citado:
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1.  Definición de Administración estratégica, etapas, términos clave, modelos y 
beneficios.

2.  Elementos de una estrategia de innovación
3.  Cultura de innovación
4.  Métricas de la innovación
5.  Gestión empresarial sostenible
6. Visión y misión de la empresa: en qué se quiere convertir, cuál es su negocio, proceso 

de declaración de visión y misión
7. Análisis externo: Las 5 fuerzas de Porter, PESTL, fuentes de información externa.
8. Análisis interno: Identifica por qué es necesaria la innovación empresarial, términos 

claves, modelos de innovación, y beneficios.
9.  Técnicas y métodos de capacitación.
10.  Formación de formadores

Por último, se incluye la propuesta del informe sobre la investigación de gestión 
empresarial sostenible en una empresa que opere en Guatemala:

 Universidad Rafael Landívar
Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales

Licenciatura en Administración de Empresas
Administración Estratégica e innovación

Guía de elaboración de informe sobre investigación de gestión empresarial sostenible 
en una empresa que opere en Guatemala

Carátula
I. Datos de la empresa
• Nombre de la empresa
• Descripción de la empresa
• Carta de autorización para desarrollo del proyecto (colocarla en anexos)
• Valores organizacionales
• Visión de la empresa
• Misión de la empresa
• Políticas y normas principales de la empresa
• Descripción de estrategia empresarial de la empresa

II. Desarrollo de encuesta de sostenibilidad
• Definir objetivos 
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• Incluir encuesta
• Asegurar que la encuesta incluya preguntas que respondan con componentes de su 

cultura y las prácticas sostenibles que realiza.

III. Desarrollo de propuesta:
Con base en los resultados, desarrollar propuesta para mejorar la gestión de desarrollo 
sostenible de la empresa. Definir plan de acción que responda a las preguntas cómo, 
dónde, cuándo, quién; presentar cotizaciones y/o documentos de respaldo.

IV. Conclusiones
V. Referencias bibliográficas
VI. Anexos

8. Conclusiones

Al explorar el tema de cultura de sostenibilidad en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se identificó que, en su mayoría, las empresas comprenden el concepto de 
sostenibilidad en forma general; sin embargo, hay que tomar en cuenta que este sondeo 
es una autopercepción de la persona empresaria, la cual no necesariamente posee un 
concepto adecuado al respecto; es decir, que podría tener una noción de lo que significa, 
pero que no se pone en práctica correctamente. 

Esto se puede contrastar con los resultados obtenidos en la encuesta realizada que, si 
bien se realizan prácticas en materia de protección del medio ambiente, bienestar en el 
área de trabajo, decisiones amigables en la cadena de valor o ayuda la comunidad, no se 
poseen estos elementos como parte integral en los factores que influyen en la cultura 
organizacional y estratégica de la empresa. 

Es decir, que no se posee un programa integral y que se concibe como un elemento 
ajeno y más bien como responsabilidad social, pero no como parte fundamental en las 
operaciones, aunque la mayoría de empresas consideran que es un elemento importante 
para ellas. De acuerdo con estos resultados, se puede inferir que existe una necesidad de 
formación y fortalecimiento de capacidades en esta materia, no sólo desde el punto de 
vista teórico, sino que también en relación con mecanismos y formas para una transición 
de sostenibilidad y que sea parte de la cultura organizacional de la empresa. 

La sostenibilidad se puede ver como un proceso –para la empresa– de planeación, 
transición y puesta en práctica, lo que conlleva distintas fases. Una de las primeras sería de 
fomentar una cultura de sostenibilidad, para concientizar a toda la empresa tanto interna 
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como externamente, que ayude a adoptar procesos que conduzca a una sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. La presente investigación propone propone un 
programa de estudio y docencia en esta temática, que pretende formar a los futuros 
empresarios para aplicar de una mejor manera estrategias y procesos de sostenibilidad, 
fomentando, primeramente, una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas; así 
como transferir estos conocimientos a las empresas que ya operan y desean adoptar la 
sostenibilidad como parte de su cultura organizacional, que luego se vea reflejada en 
sus operaciones y gestión empresarial.
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Resumen
Una gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas no conoce la vital importancia 
y los beneficios de la implementación de los estados financieros y de ciertas herramientas 
que ayudan a evaluar los proyectos de inversión como las razones financieras, la tasa 
interna de retorno y el valor presente neto. Muchas de las mipymes en México tienen una 
contabilidad poco ortodoxa e incluso incorrecta, esto puede tener como consecuencia la 
errónea toma de decisiones e incurrir en generar riesgos financieros. El objetivo de este 
artículo es mostrar los beneficios que obtienen las mipymes en la toma de decisiones 
con la implementación de los estados financieros y otras herramientas para disminuir la 
probabilidad de que se presente un riesgo financiero. Es una investigación descriptiva 
y bibliográfica; la técnica de la investigación es revisión bibliográfica y los resultados 
obtenidos son los beneficios que obtienen las mipymes. Se concluye que los estados 
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financieros y otro tipo de herramientas son vitales para tener una buena planeación 
financiera para evitar riesgos.

Palabras clave: estados financieros, toma de decisiones, mipymes, riesgo financiero

Abstract
A large part of micro, small and medium-sized companies do not know the vital importance 
and benefits that the implementation of financial statements and certain tools that help 
evaluate investment projects such as financial ratios, internal rate of return can give 
them. and the net present value, many of the MSMEs in Mexico have unorthodox and 
even bad accounting, this can result in poor decision making, and incur financial risks. 
The objective of this article is to show the benefits that MSMEs obtain in decision making 
with the implementation of financial statements and other tools to reduce the probability 
of a financial risk occurring. It is a descriptive and bibliographic research; The research 
technique is through bibliographic review and the results obtained are about the benefits 
that MSMEs obtain, concluding that financial statements and other types of financial 
tools are vital to have good financial planning to avoid financial risks.

Keywords: financial statements, decision making, MSMEs, financial risk

1. Introducción

Aurelio Jiménez (2021) afirma que los siglos XVII y XVIII son recordados debido a que 
surgió el capitalismo mercantil, cuyo principal objetivo es ser una actividad económica 
básica. Durante todo este movimiento tuvieron nacimiento las empresas comerciales, 
BBVA México (2023) las define como una empresa que no crea sus propios productos, 
sino que los compra y los vende sin transformarlos. Los bienes que adquieren las empresas 
comerciales pueden ser materias primas, alimentos, ropa, juguetes, entre otras opciones.
Durante todo este tiempo han surgido y desaparecido gran número de empresas en 
el mundo. De acuerdo con su clasificación por tamaño existen desde micro, pequeñas, 
medianas y grandes, las cuales se explican más a detalle en el documento. Para una 
correcta administración y prever el fracaso promoviendo el éxito de ellas, se deben de 
analizar y crear estrategias por medio de herramientas llamadas estados financieros.

La implementación de los estados financieros para disminuir en la mayor medida posible 
un riesgo financiero es de vital importancia para las organizaciones, es por ello que en 
este documento se expondrá qué son los estados financieros, cómo se crearon, cuáles son 
los que existen y su función, además de la definición de riesgo financiero y sus tipologías; 
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así como otros aspectos que van de la mano como las Normas de Información Financiera 
(NIF), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la importancia de 
contar con un correcto gobierno corporativo y cómo es que las razones financieras se 
desprenden de los estados financieros y ayudan a llevar a cabo una correcta toma de 
decisiones, y con ello se pueden realizar proyecciones financieras.

2. Los estados financieros y otras herramientas financieras

Dentro del mundo de las organizaciones existen diferentes tipos de clasificaciones; en 
una categorización siempre, se pueden clasificar como lucrativas y no lucrativas, ambas 
ocupan los estados financieros para distintos objetivos los cuales se presentan en este 
artículo.

Hoy en día es común escuchar hablar sobre las Normas de Información Financiera y de 
muchos otros temas contables como los mencionados estados financieros; al respecto, 
resulta relevante dar a conocer un contexto previo de la creación de estos.

Luca Pacioli, italiano nacido en el año 1445, fue quien por primera vez documentó el 
método de la partida doble, el cual era utilizado por diversos contadores de la zona; a 
partir de ahí se empezó a crear este conocimiento y fue adaptado a diversas actividades 
conforme iba pasando el tiempo hasta lo que conocemos hoy en día.

Es de vital importancia que se conozca la situación financiera en la que se encuentra una 
empresa, ya que con esta información se puede interpretar y evaluar si las medidas que 
se han optado e implementado han sido las adecuadas, y en caso de que no lo sean, se 
puedan corregir.

El objetivo principal de la contabilidad en las organizaciones es proporcionar información 
financiera para la adecuada toma de decisiones. Esta información es representada 
en documentos llamados estados financieros. Bancomext (2017) define los estados 
financieros como una herramienta que permite tener una comprensión clara de la 
situación y desempeño financiero de la empresa por un periodo y una fecha dados. 

Datos de BBVA México (2023) mencionan que existen cuatro estados financieros que 
toda empresa debe de ocupar para tener la adecuada toma de decisiones. El primero de 
ellos es el balance general: en este se pueden observar los activos, pasivos y el capital de 
la empresa en un momento determinado. El segundo es el estado de resultados integral: 
este es de vital importancia porque se pueden ver los ingresos y gastos que tuvo la 
organización. El tercero es uno de los más conocidos: el estado de flujos de efectivo, en 
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el cual se pueden observar las variaciones que ha habido en un periodo determinado en 
el efectivo y en sus equivalentes. Tiene una estructura que se divide en actividades de 
operación, de inversión y de financiación. Por último, se encuentra el estado de cambios 
en el patrimonio, el cual muestra todos los cambios financieros que afectan al patrimonio 
de la empresa.

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2022) menciona que la 
información financiera contenida en los estados financieros se enfoca esencialmente en 
proveer elementos que permitan evaluar la situación financiera, el resultado financiero 
y los flujos de efectivo actuales de una entidad; así como en proporcionar elementos de 
juicio para estimar el comportamiento financiero futuro de la entidad.

La información financiera es de vital importancia dado que con ella se puede realizar un 
análisis financiero presente de la empresa, Scotiabank (2023) define este análisis como 
una metodología que permite no sólo evaluar la situación financiera actual de una persona 
o de una empresa, el manejo de los recursos financieros y la efectividad del manejo, sino 
que también permite identificar retos y oportunidades a futuro.

Para la obtención de esta información financiera se debe tener un control sobre los 
bienes tangibles e intangibles, así como las obligaciones de la misma organización, estos 
datos son muy importantes para una correcta elaboración de los estados financieros. A 
las personas que les sirve este tipo de información es a los accionistas, a los inversores 
y administradores, todo para analizar si la organización cumple con los resultados 
esperados.

3. Normas de Información Financiera

Precisamente el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, también 
conocido por sus siglas CINIF, es una institución privada cuya misión es “Establecer 
normas de información financiera confiables y promover su uso adecuado para coadyuvar 
a preparar información financiera útil para la toma de decisiones de diversas entidades en 
México, convergiendo lo mayor posible con las Normas Internacionales de Información 
Financiera” (CINIF, 2022).

Las Normas Internacionales de Información Financiera, o también conocidas 
como NIIF, son un conjunto de normas contables con principios claros y aceptados 
internacionalmente para ordenar y presentar la información financiera de una empresa 
con un lenguaje contable transparente y entendible para varios países (Hernández, 2022).
Todo tipo de empresas lucrativas tienen que ocupar las Normas de Información Financiera 
(NIF) e incluso las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con el 
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propósito de tener un orden financiero; sin embargo, en caso de las mipymes, se tienen 
características particulares dado que en México no se cuenta con NIF especiales, estas 
características se explican en la siguiente sección.

Por otro lado, si se ocupan adecuadamente las NIF y las NIIF, se realizarán los estados 
financieros con la estructura que les corresponde y con ello las mipymes pueden 
implementar el uso de las razones financieras para contar con un panorama de su situación 
financiera actual.

4. Razones financieras

Las razones financieras se implementaron justo después de que ocurrió la gran depresión 
en Estados Unidos y se manifestaba la caída de los mercados de inversión. Como 
consecuencia de estos sucesos, Graham y Golrick (1964) se dieron cuenta de que para 
tomar buenas decisiones era vital saber interpretar los estados financieros; de aquí nacen 
las razones financieras con la finalidad de conocer cómo se encuentran las empresas 
en cuanto a sus activos, pasivos y capital, así como los resultados que tienen con sus 
números de ventas.

El grupo Nacional Financiera (2004) hace una clasificación de las razones financieras, 
estas se muestran en la siguiente lista:
1. Razones de solvencia. Son las que miden la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo.
2. Razones de estabilidad. Miden el grado en que una empresa ha sido financiada 

mediante deudas.
3. Razones de productividad. Miden la eficiencia con que una empresa utiliza sus 

recursos.
4. Razones de rentabilidad. Miden la eficacia de la administración de la empresa, la cual 

se ve reflejada en las utilidades de la empresa.

Por otro lado, con la generación de los estados financieros se pueden crear distintos 
escenarios posibles que puede tener la empresa y en este caso las mipymes, dada la 
incertidumbre que pueden tener, los escenarios pueden ser pesimista, neutral y optimista; 
dichos escenarios se constituirían con distintas proyecciones de los mismos estados. 

Para tener una mejor planeación financiera se puede recurrir a ciertas herramientas como 
el punto de equilibrio. Bancomext (2017) lo define como una herramienta con la cual se 
conoce el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales o, en otras palabras, el 
nivel de ingresos que contempla los costos fijos y los variables. 
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5. Evaluación de proyectos de inversión

Otra herramienta que se puede utilizar partiendo de los estados financieros son los 
distintos métodos que se ocupan para evaluar los proyectos de inversión, esta técnica 
debe ser tomada como una posibilidad de proporcionar información clave y determinante 
a la persona tomadora de decisiones dentro de las mipymes, para que esta tenga todos 
los datos que necesita al momento de decidir sobre una inversión (Philippe, 2021).

Dentro de esta técnica de evaluación de proyectos de inversión, las mipymes pueden optar 
por utilizar el cálculo del valor actual neto (VAN) o también conocido como valor presente 
neto (VPN). Alejandro Buján Pérez (2023) menciona que se utiliza para determinar si un 
proyecto o una inversión generará o no, un rendimiento financiero positivo en el tiempo.

Otra técnica para utilizar por parte de las mipymes es la tasa interna de retorno o también 
conocida como TIR. La Secretaría de Economía (2023) la define como la tasa de interés o 
de rentabilidad que ofrece una inversión. En otras palabras, es el porcentaje de beneficio 
o pérdida que conlleva cualquier inversión. Esta técnica es de suma importancia debido 
a que ayuda a decidir si es buena idea o no, invertir en un negocio.

6. Características de las mipymes

Antes de hablar sobre las mipymes es necesario conocer la definición y composición de 
una empresa. En el Diccionario de Economía, Simón Andrade define la empresa como 
“Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 
promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores, teniendo un propósito 
lucrativo que se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 
servicios” (2015).

Las mipymes de igual manera son empresas; su clasificación depende del número de 
trabajadores y de sus ingresos anuales. Se pueden clasificar como microempresas, 
pequeñas empresas e incluso medianas empresas. Conocer las características de los 
distintos tipos de mipymes es de vital importancia, BBVA México proporciona, en su 
página web, la siguiente información.

En el caso de las microempresas, estas se caracterizan por tener un máximo de 10 
empleados y unos ingresos de hasta 4.6 millones de pesos anuales; por otro lado, las 
pequeñas empresas, las cuales tienen de 11 hasta 50 empleados, se caracterizan por 
tener ingresos anuales de hasta 95 millones de pesos. Por último, la mediana empresa 
se compone de 31 hasta 100 empleados y tiene una capacidad de ingresos de 100 a 250 
millones de pesos anuales. 
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Los censos económicos del INEGI de 2019 muestran que el 99.8% de las empresas del país 
son micro, pequeñas o medianas y, por sus características, estas unidades económicas 
tienden a presentar mayores cambios, respecto de las grandes empresas, en cuanto a 
ingresos, personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas, entre otros aspectos.

Es posible observar que la mayoría de las empresas en México son mipymes, de manera 
que los mayores ingresos a la economía del país provienen de ellas, pero, así como hay 
muchas, también es numerosa la cantidad de empresas de este ecosistema que cierra. En 
el estudio sobre demografía de los negocios en el año 2021 se concluyó que, entre 2019 
y 2021, en México nacieron 1.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas; en 
tanto que 1.6 millones se disolvieron. Las razones son diversas: estas se darán a conocer 
más adelante.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico A.C. (AMSDE) dieron a conocer, en 2018, la Encuesta 
Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (ENAPROCE) en donde se tomaron en cuenta 4 millones 182 mil 049 empresas. 
Una de las preguntas que se realizó en esta encuesta fue “¿Cuántas empresas tienen un 

Imagen 1. Distribución del número de empresas según la forma de registro de su contabilidad (2018). 
Extraída de Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018.

registro de su contabilidad?”; la respuesta se muestra en la siguiente imagen:
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Como puede observarse en la imagen, un 18.1 % de las microempresas no realizan 
contabilidad, lo cual resulta muy grave en una empresa dado que significaría que no 
conocen cómo se encuentran financieramente, quizá porque tienen un cuaderno o 
una libreta de apuntes puedan tener una idea de su estatus, pero eso no lo es todo. Por 
ejemplo, si solamente se cuenta con un cuaderno de apuntes no será posible calcular las 
razones financieras porque no se tendrán los datos necesarios que requiere cada una 
de las razones.

Otro dato interesante observable en el gráfico es que un gran porcentaje de estas 
empresas, específicamente el 33.5 %, cuenta con los llamados paquetes de contabilidad, 
la finalidad de estos programas es asegurar información para generar datos en tiempo 
real; además es de gran ayuda para la toma de decisiones rápidas y con certeza, pero para 
esto es indispensable tener un contador o al menos experiencia en este tema para saber 
interpretar los resultados; por otro lado, también se recomienda tener una planeación 
estratégica.

Para evitar todo tipo de situaciones como el no disponer de una contabilidad, las mipymes 
deben de tener un gobierno corporativo, con ello se tendrá mejor comunicación y, por 
ende, mejor toma de decisiones.

La Secretaría de Economía (2022) expresa que el objetivo principal de los sistemas del 
gobierno corporativo en las organizaciones es centrar las decisiones con base en las 
responsabilidades, derechos y obligaciones de estas. De otra manera que, en caso de que 
no se implemente el gobierno corporativo, la administración empresarial corre el riesgo 
de basarse en intereses personales que interfieran en los objetivos y metas de la empresa.
En el acápite anterior se expuso información descriptiva acerca de los estados financieros, 
los cuales deben de estar regulados por las NIF, y en todo caso, por las NIIF; sin embargo, 
ninguna de las NIF en México regula específicamente las mipymes. 

Por otro lado, las NIIF tienen un apartado, creado en 2007, que se utiliza para tener una 
referencia global sobre contabilidad y para la elaboración de los estados financieros. 
Este apartado únicamente menciona a las pequeñas y medianas empresas, aunque las 
microempresas de igual manera pueden ocupar estas normas como referencia para su 
información financiera.

El socio director de JFM & Asociados S.C, José de la Fuente Molina (2023) menciona que 
las Normas de Información Financiera vigentes aplican para cualquier tipo de empresa, 
sin importar su tamaño; además, añade que están elaboradas para tener convergencia 
con la normatividad internacional. 
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7. Disminución del riesgo financiero con la implementación de los estados financieros 
en las mipymes

Recapitulando los temas anteriores es posible ver que los estados financieros son muy 
importantes para cualquier empresa, al igual que contar con un gobierno corporativo 
para tener una buena administración y toma de decisiones, y en este caso las mipymes 
deben de contar con ello, dadas las diversas situaciones en las que se pueden encontrar; 
para términos de este tema es necesario entender qué son los riesgos financieros y cómo 
se clasifican.

Santander Universidades (2022) define el riesgo financiero como cualquier actividad 
empresarial que implica incertidumbre y que, por tanto, pueda ocasionar alguna 
consecuencia financiera negativa para la organización. Esta situación, en otras palabras, 
puede provocar la pérdida de capital.

Por otro lado, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (2023) da a conocer su definición de 
riesgo financiero, que hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento 
de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la 
imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los 
mercados financieros. Además de la pertinencia de las definiciones anteriores, es posible 
añadirles que existe la probabilidad de que una inversión o transacción no tenga los 
resultados que la empresa espera o, en pocos casos, que fracase.

Existen distintos tipos de riesgo financiero, el primero es el riesgo de mercado. Bitso 
Colombia (2023) indica que este riesgo está asociado con los cambios en el mercado 
financiero, como las fluctuaciones de los precios de los activos, los tipos de cambio y las 
tasas de interés. El siguiente riesgo es el de crédito, Luis Alfonso Rey (2023) señala que 
en este existe la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice 
los pagos de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

Por otro lado se encuentra el riesgo de liquidez, y se define como la pérdida potencial 
por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales, 
por la venta anticipada y forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a 
las obligaciones (Cortés, 2018).

Por último, se encuentra el riesgo operacional, el cual Binance Academy (2023) define 
como el riesgo de pérdidas financieras causadas por fallas en los procesos, sistemas o 
procedimientos internos.
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Como se observó en apartados anteriores, los estados financieros son parte importante 
en una organización, y en términos de este análisis, son vitales para las mipymes. 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 
financiera presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con 
el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 
las condiciones y resultados futuros (Gerencie, 2010).

No es extraño notar que en ciudades como Xalapa, Veracruz (México) las mipymes han 
sabido realizar una buena gestión del cambio en sus operaciones, lo cual suele ser un gran 
obstáculo para ellas. Las mipymes deben de romper paradigmas y actualizarse, hacer 
el esfuerzo por tecnificar su empresa, así como innovar de otras maneras; es necesario 
entender que el cambio es algo natural y si es un cambio bueno con el que se obtendrán 
beneficios, se debe de optar por realizarlo.

Estas mipymes, derivado de su buena gestión de cambio, han optado por adquirir los 
servicios de una empresa de la misma ciudad que se encarga de proveer soluciones 
empresariales mediante sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), los cuales 
ayudan a gestionar y optimizar los recursos financieros. Con esta buena decisión, dichas 
mipymes han tenido un crecimiento constante durante varios años y se han expandido a 
diferentes lugares de la misma ciudad, lo que les permite abarcar el mercado de distintas 
zonas.

8. Conclusión

En este documento se expuso qué son los estados financieros, además de cómo es que las 
Normas de Información Financiera (NIF) interfieren en su realización, así como algunas 
otras herramientas financieras que otorgan beneficios con su implementación en la 
micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), por otro lado, también se señaló cómo las 
razones financieras se desprenden de estos estados financieros. Lo anterior, aunado a una 
característica principal que deben de tener las organizaciones: el gobierno corporativo. 
Con la implementación de todo lo expuesto se puede disminuir el riesgo financiero.

Tomando como base los estados financieros se pueden realizar distintos modelos de 
planeación financiera, en los que se pueden generar escenarios con una variedad de 
herramientas como el punto de equilibrio, el cual funciona para visualizar el número 
de ventas necesarias para cubrir los costos y no tener pérdidas; por otro lado, se puede 
tener una administración de los inventarios y de las cuentas por cobrar.
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En conclusión, la implementación de los distintos estados financieros, tales como el 
balance general, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y el 
estado de cambios en el patrimonio y las herramientas financieras como las razones 
financieras, el análisis del valor presente neto y el análisis de la tasa interna de retorno 
para evaluar proyectos de inversión otorgan beneficios a las mipymes con el propósito 
de conocer su situación financiera y así evitar tener algún riesgo financiero como los que 
fueron mencionados en este documento: el de mercado, el de crédito, el de liquidez, el 
riesgo operacional o cualquier otro caso.
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Resumen
La medición del desempeño de las organizaciones y los factores que abonan al éxito de 
este, han sido estudiados ampliamente, buscando establecer estrategias para aprovechar 
los recursos productivos disponibles. En este estudio se analiza el desempeño desde el 
aporte de las personas trabajadoras contratadas formalmente por las organizaciones 
del sector productivo de servicios de El Salvador; enfocándose específicamente en las 
competencias de conciencia personal, conciencia social, comportamiento personal y 
comportamiento social. Entre los hallazgos destaca una menor autoestima percibida 
por las mujeres trabajadoras, en comparación con los hombres; lo anterior se asocia 
al desempeño organizacional, ya que las mujeres no son capaces de dar el 100% de sus 
habilidades por este bloqueo emocional; situación que las vuelve vulnerables a ser 
víctimas de violencia en sus lugares de trabajo. La investigación brinda información 
importante para gestionar estrategias que favorezcan el desempeño de las personas 
trabajadoras y; por consecuencia, el desempeño de la organización.
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Palabras clave: Desempeño organizacional, sector servicios, competencias de conciencia 
personal, competencias de conciencia social, competencias de comportamiento personal 
y social.

Abstract
The measurement of organizational performance and the factors that contribute to 
its success have been widely studied, seeking to establish strategies that allow them to 
take advantage of the productive resources they have available. This study analyzes the 
performance from the contribution of workers formally hired by organizations in the 
productive service sector of El Salvador; focusing specifically on the competencies of 
personal awareness, social awareness, personal behavior, and social behavior. Among 
the findings, a lower self-esteem perceived by working women stands out, compared 
to men; the above is associated with organizational performance, since women are not 
able to give 100% of their abilities due to this emotional blockage; situation that makes 
them vulnerable to being victims of violence in their workplaces. There is no doubt that 
research provides important information to organizations to manage strategies that 
favor the performance of workers and consequently, the performance of the organization.

Keywords: Organizational performance, service sector, personal awareness 
competencies, social awareness competencies, personal behavior competencies and 
social behavior competencies.

1. Introducción

El conocer la situación actual del desempeño de las empresas del sector servicios de la 
economía salvadoreña, a partir de la percepción de las personas trabajadoras mediante 
un análisis de aquellos aspectos que afectan su rendimiento y productividad, sin duda 
que es una labor que debe hacerse.

En efecto, los factores clave del éxito para alcanzar un nivel óptimo de desempeño 
laboral son varios, tal es el caso de la autoestima, el nivel de desarrollo de competencias, 
conocimientos y habilidades, el manejo de conflictos o percances personales, la empatía, 
la inteligencia emocional, la honradez e integridad, la responsabilidad de los actos, la 
iniciativa, el fomento de buenas relaciones interpersonales, por mencionar algunos.

En tal sentido, el nivel de desempeño laboral está directamente relacionado con 
un conjunto de conductas personales e institucionales que favorecen o potencian 
positiva o negativamente comportamientos individuales y grupales, que impactan en 
la productividad.
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Con lo cual, en el contexto competitivo de hoy, una efectiva gestión del talento humano se 
ha vuelto un tema estratégico en la administración de las organizaciones a nivel mundial. 
Ciertamente, las compañías alrededor del mundo –sin tomar en cuenta su finalidad– están 
comprometidas con procesos de selección y contratación que garanticen contar con las 
mejores personas trabajadoras; es decir, que se ajusten a los perfiles de los puestos de 
trabajo, con lo que se busca mejorar la eficiencia y eficacia organizacional.

Ello porque no cabe duda de que un excelente desempeño laboral impacta positivamente 
en la productividad de las empresas. No obstante, se debe recalcar que un apropiado 
nivel de cumplimiento de las actividades y responsabilidades por parte de las personas 
trabajadoras está relacionado con un saludable ambiente de trabajo; es decir, un ambiente 
en el que se promuevan las relaciones interpersonales, se fomente una comunicación 
integradora y respetuosa, se ofrezcan incentivos económicos y no económicos 
motivadores para las personas trabajadoras, por mencionar los más importantes.

Por lo tanto, el estudio del desempeño laboral se vuelve necesario e importante en el 
ámbito laboral; es en razón de ello que esta investigación se ha centrado en indagar sobre 
el desempeño organizacional en las empresas del sector servicios de El Salvador, para así 
poder comprender de mejor manera el estado del desempeño organizacional de estas, a 
partir de la perspectiva de las personas trabajadoras en lo que respecta a las competencias 
de conciencia personal y social, así como a las de comportamiento personas y social.

2. Marco teórico

El propósito de este apartado es evidenciar la base teórica en la que se sustenta la presente 
investigación, con el objetivo de conocer o entender la complejidad envuelta en la temática 
del desempeño laboral en las organizaciones, cómo se evalúa y qué impacto produce en las 
personas trabajadoras y en las organizaciones mismas, si no es tratada adecuadamente.

2.1 Teorías sobre el desempeño laboral
Las teorías que abordan la temática del desempeño laboral en los puestos de trabajo 
son diversas y lo que buscan, en su sentido más amplio, es tratar de explicar desde las 
percepciones y creencias de las personas trabajadoras, las razones de sus hábitos y 
reacciones ante diversas circunstancias.

Al respecto, son muchos los autores que coinciden en que un elemento importante es la 
motivación, pues se vuelve un factor fundamental para el desarrollo de las actividades 
laborales individuales y grupales, pues es la responsable de autoimponerse retos 
personales y de equipo; así como de poner a prueba tanto las diferentes capacidades y 
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competencias que se poseen, como las habilidades intelectuales, los conocimientos y la 
confianza en la colaboración activa de todas las personas trabajadoras para ponerlas al 
servicio de la organización y, así potenciar su productividad y competitividad (Galván, 
2017).

Efectivamente, el gran psicólogo estadounidense Abraham Maslow, como uno de los 
mayores exponentes de la teoría de la motivación, sostiene que está basada en una serie 
de necesidades humanas, que inciden positiva o negativamente, de manera directa en la 
motivación de las personas trabajadoras a la hora de realizar sus actividades laborales 
del día a día.

En tal sentido, si lo que se quiere es generar un impacto favorable, las empresas deben 
de esmerarse por potenciar espacios laborales saludables para el desarrollo de las 
operaciones productivas de los diferentes puestos de trabajo; así como crear las 
condiciones para que el talento humano se sienta valorado por la compañía para la que 
labora. Efectivamente, de lo que se trata es de reconocer y premiar el esfuerzo de las 
personas trabajadoras mediante un reconocimiento, que puede hacerse a través de 
incentivos económicos y no económicos (Maslow,1943, como se citó en Al-Khouri, 2011).

En línea con lo antes expuesto, en la Figura 1 se visualiza, tal como ya se indicó 
anteriormente, que en las organizaciones existen tanto factores motivacionales 
positivos, como negativos. Los primeros se enfocan en sistemas de liderazgos en los 
que se abren oportunidades de crecimiento y desarrollo para las personas trabajadoras; 
aquí el enfoque primordial se centra en la confianza que se tiene en el talento humano 
contratado, mediante el reconocimiento, las recompensas y el empoderamiento, que 
son los garantes de potenciar la satisfacción laboral y, por ende, la productividad y 
competitividad organizacional. Por otro lado, están los estilos de liderazgo negativos 
que son los responsables de fomentar un clima laboral caracterizado por el miedo, la 

Esquema 1. Las teorías de la motivación 
(motivación positiva versus negativa).

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022).

incertidumbre y la desconfianza.
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Otra teoría de la motivación es la planteada por el renombrado psicólogo estadounidense, 
que se volvió uno de los teóricos más influyente en la gestión administrativa de las 
empresas, Frederick Irving Herzberg, que sostiene que la motivación en los puestos de 
trabajo es el producto de dos aspectos fundamentales: la satisfacción y la insatisfacción 
laboral. Para lo cual plantea que los elementos envueltos en generar satisfacción 
y motivación en los espacios laborales son ajenos y diferentes a los que generan la 
insatisfacción en el trabajo. En tal sentido, se afirma que la motivación inicia por la 
búsqueda de un nivel de satisfacción óptimo de algunas necesidades; es decir, las que 
producen satisfacción en el lugar de trabajo (Herzberg, 1987, como se citó en López, 
2015).

También existe la teoría del psicólogo canadiense y profesor de la Escuela de 
Administración de la Universidad de Yale, Victor Harold Vroom, la cual busca pronosticar 
los grados de motivación de las personas trabajadoras en su entorno laboral. De acuerdo 
con esta teoría, la motivación de las personas trabajadoras estará siempre definida por 
la importancia que le dan al esfuerzo realizado; dicho en otras palabras: es el valor que 
una persona trabajadora atribuye de manera anticipada a una tarea o meta con potencial 
de ser alcanzada (Vroom, 1964, como se cita en Marulanda et al., 2014).

Otro planteamiento que se enfoca en solucionar el problema de la motivación es el 
modelo de ERG (existencia, relación y crecimiento) de Clayton Alderfer quien, a partir 
de una revisión de la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, llegó a la conclusión 
de que las necesidades humanas se pueden agrupar en tres grandes categorías: las de 
necesidades, las de existencia y las de crecimiento. Y que al igual que lo que Maslow 
plantea, se deben cumplir en cierta manera las necesidades de menor nivel para que 
aparezcan las necesidades del factor de motivación nuevo; esto es, que se generan las 
motivaciones de manera progresiva. No obstante, este modelo se concentra en un tema 
principal que es la satisfacción, la cual, si se percibe como fallida en una necesidad de un 

Esquema 2. Teoría de los dos factores de Herzberg

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

nivel mayor, se optará por la necesidad de menor escalón (Amorós, 2007).

Además, existe la teoría de la equidad, que fue planteada por John Stacey Adams, quien 
fue un psicólogo especialista de los temas laborales. Sobre esta teoría, de acuerdo con 
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Sala (2016), se enfoca en analizar la motivación laboral y sostiene que para que una 
persona trabajadora esté motivada, debe existir un equilibrio proporcional entre lo que 
la persona trabajadora aporta a la organización y lo que recibe de ella. 

De lo que se trata es de analizar y valorar el esfuerzo que la persona trabajadora hace en 
su puesto de trabajo y la recompensa obtenida por el mismo. Es en esta teoría, que emplea 
los términos entradas (inputs) y salidas (outputs); donde se entiende como inputs todo 
aquel empeño que una persona trabajadora ejerce al realizar las actividades laborales. 
Mientras que serán outputs todo aquello que la persona trabajadora gana por realizar 
las labores de su puesto de trabajo.

En consecuencia, lo que se busca es analizar la relación entre las entradas y salidas, así 
como la percepción de la persona trabajadora sobre la compensación que obtiene por 
su desempeño en el trabajo.

Efectivamente y de acuerdo con Yaguari (2016), la teoría de la equidad tiene como objetivo 
compensar la cantidad y nivel de calidad de los aportes de las personas trabajadoras a 
la organización. Las entradas o inputs están compuestas por las contribuciones de la 
persona trabajadora como tiempo, esfuerzo y trabajo duro; lealtad a la organización, 
compromiso, capacidad y competencias, rápida adaptabilidad al cambio, flexibilidad, 
niveles de tolerancia, determinación y asertividad, entusiasmo, sacrificio personal, 
confianza en los superiores, trabajo en equipo, entre otros. 

Por otro lado, las salidas o outputs se pueden definir como las consecuencias, ya sean 
positivas o negativas, que una persona trabajadora recibe a cambio de su contribución a 
la empresa. Tales outputs pueden ser compensaciones tanto tangibles como intangibles, 
como la seguridad laboral, la estima y el reconocimiento; el salario, los beneficios 
adicionales, el nivel de prestigio, la responsabilidad de la organización para con sus 
personas trabajadoras, los elogios y los agradecimientos, por mencionar algunos.

Al respecto, Sala (2016) plantea que esta teoría juega un papel muy importante en la 
responsabilidad de hacer el debido reconocimiento por el desempeño realizado y la 
acción de agradecer a la persona trabajadora por sus servicios, dado que ello produce 
en él un sentimiento de satisfacción, que contribuye a que se sienta estimado y valioso 
dentro de la organización; razón por la cual se desempeñará mejor en su puesto de 
trabajo, convirtiéndose en un talento humano clave en el logro de los objetivos –tanto 
organizacionales como personales– establecidos.

En definitiva, y a modo de una conclusión general, se puede afirmar que las teorías de la 
motivación intentan dar respuestas o brindar interpretaciones para los comportamientos 
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que se relacionan con variables del desempeño organizacional. Comportamientos 
que pueden tener que ver con la satisfacción, con aspectos que impulsan o disipan la 
motivación o con cualquier elemento que pueda interferir en los niveles de eficiencia y 
eficacia en el trabajo.

Esa es la razón por la cual las organizaciones están obligadas a buscar, día con día, 
elementos que contribuyen a la participación de las personas trabajadoras; porque 
solamente así se crearán las bases que sustentarán la creación de un camino que conduzca 
al descubrimiento y aprovechamiento mutuo (persona trabajadora-organización) de 
dichos elementos, en pro del planteamiento y ejecución de proyectos motivacionales y 
de la resolución de problemas.

3. La importancia de la evaluación del desempeño

De acuerdo con Bohórquez y otros (2020), los procesos de evaluación del desempeño 
organizacional se utilizan como una herramienta para verificar el nivel de cumplimiento 
de los distintos objetivos que se proponen para cada persona trabajadora, lo que permite 
un estudio sistemático e integral de las condiciones profesionales y de los resultados 
obtenidos.

En tal sentido, siguiendo lo planteado por Guevara (2016), la evaluación del desempeño 
organizacional implica el establecimiento u observación de los tres elementos que se 
presentan a continuación:

• Los estándares del desempeño.
• Las mediciones del desempeño.
• Elementos subjetivos del calificador.

Y es que no se debe olvidar que, en la administración del Talento Humano, un tema 
importante tiene que ver con la evaluación del desempeño de las personas trabajadoras 
dentro de la organización. En efecto, se trata de una labor muy antigua, en el sentido 
de que, por naturaleza, los seres humanos a lo largo de la historia hemos estudiado la 
evaluación del desempeño, así como la conducta en diferentes circunstancias (Schubert, 
2009).
Hoy en día, el desempeño organizacional, visto desde la perspectiva de las personas 
trabajadoras, es un factor importante para definir el éxito o fracaso de una compañía, 
dado que, en función de la sumatoria de las ideas y los esfuerzos individuales, se define 
el logro de los objetivos organizacionales.
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Efectivamente, un enfoque de medición del desempeño organizacional pone la pauta para 
diseñar un modelo sólido, estructurado y especializado para diagnosticar las debilidades 
y fortalezas de las personas trabajadoras en la organización; de igual forma, permite 
establecer el camino a seguir en cuanto a las mejoras en los procesos y actividades que 
se llevan a cabo en la empresa (Flores & Chavarría, 2015).

Además, se debe tener presente el hecho de que existe una estrecha relación entre el 
desempeño organizacional y la productividad laboral. Relación que se establece a partir 
de la determinación del valor promedio de la producción de cada persona trabajadora;  
que resulta ser un indicador clave de la eficiencia económica y del mercado laboral de 
un país (OIT, 2021).

4. Metodología de la investigación

En cuanto a la metodología que sirvió de guía para la realización del presente estudio, 
en lo que respecta al proceso de la recopilación de los datos primarios, se empleó la 
encuesta estructurada; obteniendo de esa forma la información directa de las personas 
trabajadoras contratadas formalmente por el sector servicios de El Salvador.

El formulario de encuesta fue trabajado en un Google Forms, en su diseño se priorizó que 
las respuestas a las preguntas fueran en escala de Likert; ello porque tales respuestas son 
más adecuadas para medir el nivel en que el encuestado está de acuerdo o en desacuerdo 
con cada pregunta. Fue por ello por lo que las opciones de respuestas eran múltiples y 
graduales; que iban de lo positivo a lo negativo o viceversa, pero de manera consistente, 
en una escala de 1 a 5, donde:

1.  Totalmente en desacuerdo
2.  En desacuerdo
3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4.  De acuerdo
5.  Totalmente de acuerdo

El propósito principal de las preguntas del instrumento de recolección de datos era 
conocer el impacto generado en las funciones de las personas trabajadoras del sector 
de servicios salvadoreño, a partir de su perspectiva sobre las competencias de conciencia 
personal y social, así como de sus competencias de comportamiento personal y social 
también.

Para la recolección de la información de las fuentes secundarias se consultaron 
publicaciones previas que abordan la temática de la investigación. Además, cabe destacar 
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que la delimitación temporal para el levantamiento de esta información se enmarcó en 
el período comprendido entre los meses de marzo a agosto de 2022.

La investigación tuvo una cobertura a nivel nacional, manejando una muestra de 550 
personas trabajadoras de las organizaciones del sector servicios de El Salvador de un 
universo de 253,278 personas contratadas formalmente por las empresas que integran 
el sector servicios del país.

5. Resultados de la investigación

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la percepción de las 
personas trabajadoras de las empresas del sector servicios de El Salvador, destacando 
los hallazgos más relevantes.

5.1 Competencias de conciencia personal
El estudio del comportamiento organizacional es un tema complejo, ya que los estados 
de ánimo, motivación y comportamientos de los colaboradores son cambiantes de una 
persona trabajadora a otra. Y es por ello que es de vital importancia alinear a cada una 
de las personas trabajadoras a la visión estratégica y al cumplimiento de los objetivos 
empresariales a partir de la comprensión y manejo de las emociones y comportamientos 
individuales.

5.1.1 Las competencias de conciencia personal según el sexo de las personas 
trabajadoras
De acuerdo con lo anterior, con el estudio se pudo analizar la percepción de las personas 
trabajadoras sobre las competencias relacionadas con la conciencia personal de sus 
propias emociones. En la Tabla 1, se presentan los resultados obtenidos, sobre la 
autopercepción de las personas trabajadoras, sobre el conocimiento de los factores 
internos que afectan directamente su comportamiento y la relación directa que estos 

Tabla 1. Las competencias de conciencia personal según el sexo de las personas trabajadoras

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

tienen en su desempeño laboral.
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Los resultados de la investigación arrojaron que la mayoría de las personas trabajadoras, 
sin importar su sexo, son conscientes de sus emociones y el efecto que estas generan en 
su comportamiento organizacional. Sin embargo, es de destacar que en lo que respecta 
a la autoestima (P3), se necesita que las empresas generen espacios adecuados para que 
las personas trabajadoras, sin importar su sexo, puedan fortalecerla.

5.1.2 Las competencias de conciencia personal de las personas trabajadoras según el 
tamaño de la organización
Al respecto, es importante mencionar que, según el estudio existen resultados dispersos, 
que depende de ciertas variables como la edad, género y experiencia laboral, tamaño 
de la organización, etcétera; así, por ejemplo, en la Tabla 2 se puede destacar que las 
personas trabajadoras de la gran empresa son las que presentan niveles más altos en lo 
que respecta a su nivel de autoestima o conciencia personal, en comparación a los de las 
medianas, pequeñas y microempresas.

Según los resultados obtenidos respecto a la autoestima (P3), se debe indicar que las 
personas trabajadoras se sienten inseguras en lo que respecta a sus niveles de autoestima; 
situación que resulta ser preocupante y debe encender las alarmas, para que los 
tomadores de decisiones de las empresas salvadoreñas del sector servicios desarrollen 
programas diseñados para hacer crecer la autoestima de sus personas trabajadoras y, así 
volverlas más seguras de sus capacidades y fortalezas personales, con el fin de mejorar 
el desempeño en sus puestos de trabajo. Y, en consecuencia, cumplir con los objetivos 
organizacionales y personales, así como con el mantener un buen desempeño laboral.

Porque de lo que se trata es que las organizaciones creen estrategias encaminadas 
a fortalecer a las personas trabajadoras a partir de capacitaciones adaptadas al 
mejoramiento de sus competencias de conciencia personal, para así fortalecer la 
seguridad en aquellos que poseen una baja autoestima; para lo cual es importante crear 
espacios óptimos y herramientas adecuadas para mejorar la productividad y confianza 

Tabla 2. Las competencias de conciencia personal de las personas trabajadoras 
según el tamaño de la organización

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)
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en ellos mismos. Todo ello con el único propósito de que las personas trabajadoras se 
sientas felices y motivadas con su trabajo.

6. Competencias del comportamiento personal

En general, respecto a los niveles de conciencia social de las personas trabajadoras, es 
importante que estos alcancen niveles altos, dado que ello implicaría que poseen un nivel 
de empatía considerable, independientemente de las circunstancias en que se encuentran; 
así como el percibir los sentimientos ajenos y mostrar interés activo en ello; con lo cual se 
estaría contribuyendo en gran manera a la mejora de las preocupaciones por los demás.

6.1 Las competencias de comportamiento personal según el sexo de las personas 
trabajadoras
Sobre el particular es importante destacar nuevamente el planteamiento de Sala (2016) 
en cuanto a la teoría de la equidad, manifestando que las personas trabajadoras se motivan 
proporcionalmente respecto a lo que brindan a la organización y a lo que reciben de 
ella. Por lo tanto, la motivación vista así, es una muestra de las medidas tomadas por las 
empresas respecto al fomento del trabajo en equipo y el trabajo psicológico que estas 
deben desempeñar desde que las personas trabajadoras ingresan a la organización, a 
través de la integración de estrategias de satisfacción y motivación laboral. Porque, 
sin lugar a dudas, se trata de variables que afectan directamente a que las personas 
trabajadoras logren niveles de empatía satisfactorios y una percepción de emociones 
ajenas, en pro de no interrumpir el camino hacia el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales y personales.

La Tabla 3 presenta los resultados con base en el género de las personas trabajadoras; al 
respecto, se denota una tendencia en que las mujeres se manifiestan con un menor nivel 

Tabla 3. Las competencias de comportamiento personal según el sexo de las personas 
trabajadoras

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)
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de conciencia personal en relación con los hombres, en las cinco de las seis competencias 
evaluadas.

6.2 Las competencias de comportamiento personal de las personas trabajadoras según 
el tamaño de la organización
Los resultados en lo que concierne a las competencias de comportamiento personal, 
indican que las personas trabajadoras de las grandes empresas –nuevamente– 
manifiestan niveles mayores de desarrollo en las competencias de comportamiento 
personal en comparación con las de la mediana, la pequeña y la microempresa. Al respecto, 
es importante mencionar que las competencias de comportamiento personal son 
determinantes para el buen desempeño laboral, ya que tienen una relación directa con 
el clima laboral y con las relaciones interpersonales en el entorno laboral y organizacional.

No cabe duda de que, en los ambientes laborales, los cambios que surjan en el entorno 
pueden influir en las emociones de las personas trabajadoras; por ejemplo, provocar 
excesiva presión, frustración, miedo al cambio, ansiedad, conflictos en todas sus 
ramificaciones –por mencionar los más importantes–, traen efectos negativos en la 
productividad.  Por tanto, es de suma importancia que las organizaciones puedan trabajar 
en brindar las herramientas adecuadas para que desarrollen una mejor adaptabilidad al 
cambio e inteligencia emocional; en otras palabras, potenciar en sus personas trabajadoras 
el desarrollo de las competencias de comportamiento personal.

7. Competencias de conciencia social

Este tipo de competencias son un claro determinante del desempeño laboral, ya que 
representan una relación entre el clima laboral y las relaciones organizacionales. 

Tabla 4. Las competencias de comportamiento personal de las personas trabajadoras según el 
tamaño de la organización

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)
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Definitivamente, contribuyen al desarrollo pleno de las diferentes actividades, 
manteniendo un interés genuino en las preocupaciones ajenas, manejando en buena 
manera las relaciones de poder y atendiendo de la mejor forma tanto a los clientes internos 
como a los externos. Situación que conlleva implícitamente una relación directa que va 
de mayor conciencia social a mayor desempeño laboral.

7.1 Las competencias de conciencia social según el sexo de las personas trabajadoras
Los hallazgos de esta investigación relacionados con la conciencia social son claros, las 
personas trabajadoras sin importar su sexo manifiestan niveles aceptables, pero no 
excelentes de conciencia social. Definitivamente, es fundamental resaltar el hecho de 
que es necesario mejorar dichos resultados, situación que implica que los tomadores 
de decisiones de las organizaciones salvadoreñas del sector servicios, tienen todavía 
mucho trabajo por realizar.

Al analizar las tres interrogantes, se cae en la cuenta de que se trata de temas de suma 
importancia, ya que se enfocan en la solución de conflictos en los equipos de trabajo, las 
relaciones de poder dentro de la organización y las buenas relaciones con los clientes 
internos y externos de la compañía. Todos estos, temas que deben ser abordados 
adecuadamente dentro de la empresa, dado su potencial impacto en el desempeño 
organizacional de esta.

7.2 Las competencias de conciencia social en las personas trabajadoras según el tamaño 
de la organización
A través de los resultados obtenidos se puede reconocer que las personas trabajadoras 
sí se dan cuenta de las corrientes emocionales y relaciones de poder que surgen en sus 
grupos de trabajo, pues la mayoría de ellas, sin considerar el tamaño de la organización, 
manifestaron tener claridad sobre dichos temas.

Sin lugar a dudas, se trata de niveles de empatía positivos, ya que la mayoría de las personas 
trabajadoras son capaces de percibir los sentimientos y puntos de vista de los demás 

Tabla 5. Las competencias de conciencia social según el sexo de las personas 
trabajadoras

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

miembros de sus equipos de trabajo.
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Tabla 6. Resultados de las competencias de conciencia social de las personas 
trabajadoras según el tamaño de la organización

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

En tal sentido, los hallazgos indican que, en gran medida, las personas trabajadoras 
fomentan la importancia de mantener un buen clima laboral dentro de sus organizaciones; 
situación que es muy satisfactoria, porque las competencias de  conciencia social son 
determinantes para un excelente desempeño laboral caracterizado por la generación 
de actividades fluidas, donde valores como la tolerancia y el respeto por los compañeros 
de trabajo se traducen en relaciones efectivas en cada una de las labores rutinarias del 
día a día.

Sin embargo, al igual que en el caso anterior, se debe recalcar que todavía queda trabajo 
por desarrollar de parte de los tomadores de decisiones de las empresas del sector 
servicios de El Salvador, en el sentido de crear condiciones favorables para que las 
personas trabajadoras puedan desarrollar plenamente sus competencias de conciencia 
social, tanto para el beneficio de las organizaciones mismas como para las personas 
trabajadoras.

8. Competencias de comportamiento social

En las organizaciones, la productividad es un factor esencial para el buen funcionamiento 
de esta, por lo cual, las personas trabajadoras deben ser conscientes del reto de crear 
y jugar roles de liderazgo con sus equipos de trabajo para lograr el buen desempeño 
empresarial y alcanzar los objetivos propuestos.

8.1 Las competencias de comportamiento social según el sexo de las personas 
trabajadoras
En relación con las competencias de comportamiento social, vistas de manera general, 
los hallazgos denotan un leve nivel de desarrollo de estas por parte de los hombres con 
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relación a las mujeres. Sin embargo, en las competencias relacionadas con situaciones 
de diálogos (P17), fomento de buenas relaciones (P20) y la capacidad de crear sinergias 
y trabajo en equipo (P21) son las mujeres, con un margen bien reducido, las que toman 
la delantera.

Efectivamente, se puede concluir que el desarrollo de las competencias de 
comportamiento social por parte de las personas trabajadoras de las empresas del sector 
servicios de El Salvador, es bastante bueno y está generando un impacto positivo en el 
nivel del desempeño organizacional. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, se 
hace el llamado a los tomadores de decisiones de las empresas salvadoreñas del sector 
servicios, para que se comprometan a diseñar e implementar acciones encaminadas a 
potenciar el desarrollo de estas importantes competencias en el perfil profesional de 
su talento humano contratado.

8.2 Las competencias de comportamiento social en las personas trabajadoras según 
el tamaño de la organización
Una vez más, de acuerdo con los datos presentados en la Tabla 8, son las personas 
trabajadoras de las grandes empresas las que, de acuerdo con su percepción y con los 
resultados obtenidos, indican haber alcanzado un mayor nivel de desarrollo de estas 
en relación con lo indicado por las personas trabajadoras de las medianas, pequeñas y 

Tabla 7. Las competencias de comportamiento social según el sexo de las personas 
trabajadoras

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

microempresas.

A modo de conclusión, es claro que el nivel de desarrollo de las competencias de 
comportamiento social por parte de las personas trabajadoras de las empresas del sector 
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Tabla 8. Resultados de las competencias de comportamiento social de las personas 
trabajadoras según el tamaño de la organización

Fuente: Tomado de Bonilla y otros (2022)

servicios de El Salvador, es relativamente bueno. Situación que, sin lugar a dudas, es la 
responsable del buen nivel de desempeño organizacional analizado de manera general, 
obtenido por parte de dichas compañías. No obstante, se debe recordar que el camino 
hacia la excelencia implica un compromiso permanente –por parte de las organizaciones– 
con la mejora continua en esta materia, mediante el diseño y la implementación de 
estrategias y acciones enfocadas a promover el desarrollo de estas competencias en 
las personas trabajadoras contratadas.

9. Valoración final

Definitivamente, a partir de la percepción de las personas trabajadoras, se puede conocer 
mucho sobre sus competencias de conciencia personal y social; así como sobre sus 
competencias de comportamiento personal y social también. Se trata de un conocimiento 
que, bien administrado, puede llevar a las organizaciones a mejorar su nivel de desempeño 
organizacional.
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Efectivamente, de acuerdo con los resultados obtenidos es interesante descubrir cómo, 
analizando de manera general los datos, se observa en las personas trabajadoras un 
nivel aceptable, pues reconocen sus propias emociones personales y sociales y, cómo 
estas influyen en su comportamiento organizacional. Hallazgo que es positivo para las 
empresas, ya que se trata de sus personas trabajadoras con autoconocimiento personal; es 
decir, conscientes de que su estado de ánimo influye en su compartimiento organizacional 
y, por ende, en el desempeño y la competitividad organizacional.

Además, en la misma línea de lo antes planteado, los resultados obtenidos indican, de 
manera general, la presencia de un nivel de empatía bastante significativo, pues la gran 
mayoría de las personas trabajadoras dicen ser capaces de percibir los sentimientos y 
puntos de vista de los demás miembros de sus equipos de trabajo.

Sin embargo, se debe estar claro que todavía queda trabajo por realizar por parte de 
las compañías. Evidencia de ello es el hecho de que existe todavía un grupo de personas 
trabajadoras que manifiesta aún algún grado de inseguridades, en lo que respecta a su 
autoestima.

En tal sentido, sería interesante que nuevas investigaciones se embarquen en conocer 
de forma más específica, aquellos tipos de emociones que influyen en el desempeño de 
las personas trabajadoras. Es decir, identificar en detalle los miedos, tristezas, soledad y 
otros estados de ánimo negativos en las personas trabajadoras salvadoreñas, con el fin 
de contrarrestar esas emociones, haciendo uso de estrategias y acciones empresariales 
enfocadas en el mejoramiento de la salud mental de las personas trabajadoras, de tal 
forma que sean personas más alegres y satisfechas, que contribuyan a la consecución 
de los objetivos organizacionales y personales, de manera decidida.
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo principal analizar el impacto multifacético que la 
pandemia derivada por COVID-19 ha tenido en la banca en México. Para ello se realizó una 
revisión exhaustiva de los antecedentes de la banca en México, destacando su situación 
antes de la pandemia para posteriormente identificar sus cambios. Es una investigación 
documental y propositiva, que se centra en analizar, desde un enfoque financiero, las 
estrategias implementadas por la banca para enfrentar los efectos derivados de la 
pandemia. El principal resultado de esta investigación son las propuestas de estrategias 
para que la banca mexicana siga adaptándose a un entorno postpandemia. Se llegó a la 
conclusión de que la banca mexicana tuvo disminuciones en los ingresos netos de los 
bancos, lo cual generó mayores provisiones para préstamos incobrables y una menor 
demanda de servicios financieros.

Palabras clave: pandemia, COVID-19, banca, México, estabilidad financiera.
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Abstract
The main objective of this study is to analyze the multifaceted impact that the pandemic 
derived from COVID-19 has had on banking in Mexico. To this end, an exhaustive review 
of the background of banking in Mexico was carried out, highlighting its situation before 
the pandemic to subsequently identify its changes. It is a documentary and propositional 
investigation, which focuses on analyzing from a financial perspective the strategies 
implemented by banks to face the effects derived from the pandemic. The main result 
of this research is the proposed strategies for Mexican banking to continue adapting to 
a post-pandemic environment. It was concluded that the Mexican banks had decreases 
in the banks’ net income, which generated greater provisions for bad loans and a lower 
demand for financial services.

Keywords: pandemic, COVID-19, banking, Mexico, financial stability.

Introducción

En la actualidad el mundo con frecuencia presenta una serie de crisis que en ocasiones 
se convierten en oportunidades para unos y en amenazas para otros; como ya se sabe, la 
pandemia por COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Fue un momento 
crítico para la humanidad que afectó a la sociedad, la economía y la salud pública en 
todo el mundo, de manera que México no fue una excepción a esta crisis, por lo que se 
pusieron en marcha acciones las medidas de confinamiento, limitación de la movilidad 
de las personas hacia sus trabajos. 

Es por ello los cambios notables en las maneras en las que las personas, empresas, 
organizaciones e instituciones financieras operaban en el país. El sector bancario fue 
uno de los más afectados, ya que se le presentaron desafíos de manera progresiva, lo cual 
implicó la necesidad de realizar modificaciones en su objetivo de trabajo, mediante una 
exploración profunda y evaluación crítica de sus fortalezas y debilidades ante situaciones 
de crisis, para buscar las soluciones adecuadas que sea posible poner en marcha cuando 
sea necesario y que no afecten a las organizaciones e instituciones bancarias. 

Por lo que anteriormente la banca en México examinaba cambios, antes de la llegada de 
la pandemia por COVID-19, que eran de gran importancia ya que se relacionaba con la 
digitalización y la evolución tecnológica, así como para brindar un mejor servicio a sus 
clientes y seguir fidelizándose con las instituciones financieras. 

Sin embargo, la incursión de la pandemia apresuró drásticamente las tendencias y con ello 
expuso nuevas dimensiones susceptibles y adaptaciones a los cambios, que ameritaban 
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un análisis detallado de estas, para su eficiente puesta en marcha en los bancos, y las 
nuevas condiciones de salud que se presentaban con la pandemia, y de la mano con los 
cambios radicales que obtenían de los clientes. 

Es por ello que las medidas regulatorias que se implementaron en el gobierno y las 
implicaciones contables y fiscales en el sector bancario que son pieza fundamental para 
el adecuado funcionamiento de los mismo. 

El objetivo de esta investigación es determinar el impacto que ha tenido la pandemia 
COVID-19 en la banca en México, es importante señalar que, para lograr este objetivo, se 
realizará una revisión detallada de los antecedentes de la banca en México, resaltando la 
situación de esta antes de la pandemia y después de ella, para posteriormente determinar 
con fundamento de una comprensión más detallada de este proceso de cambios.

A continuación, se realiza un análisis explicativo de los posibles efectos que la pandemia 
COVID-19, tuvo en la banca de México, y así poder establecer cómo la banca ha tenido 
que adaptarse a las nuevas tecnologías y, por supuesto, a las nuevas circunstancias que 
se presentaron durante y después de la pandemia; su evolución y el comportamiento de 
sus clientes hacia toda esta situación, y percibir cómo las medidas gubernamentales y 
regulatorias se implantaron de forma directa o indirecta en el sector bancario. 

El método usado en esta investigación es deductivo; Gómez (2004) señala que el método 
deductivo implica reglas y procesos, lo cual ayuda a que sea posible deducir conclusiones 
finales a partir de los enunciados a los que uno se refiera, llamados premisas de una 
hipótesis, entre otros. Se sigue una consecuencia y de esa premisa de hipótesis, se llega 
a una conclusión. 

Por lo cual se atenderán especialmente las implicaciones contables y fiscales que la 
crisis sanitaria, ha ocasionado y con ello cómo se han adaptado en el ámbito del sector 
bancario mexicano, por lo que esta crisis ha sido un aspecto crítico y objeto de estudio 
para determinar cómo pudieron ser resilientes a estos cambios de forma eficiente y eficaz. 
Por último se mostrarán conclusiones basadas en los hallazgos esperados de la 
investigación con la finalidad de destacar los principales efectos que ha tenido la banca 
en estos últimos años, y realizar una recomendación de que implementen, empleadores 
e instituciones bancarias, de forma directa o indirecta la resiliencia, y con ello prevengan 
efectos negativos causados por los futuros desastres naturales. 

Para entender mejor el impacto de la pandemia COVID-19 en la banca de México, es de 
vital importancia contextualizar la situación que se originó durante el brote del virus y 
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Antes de la pandemia, la banca experimentó cambios significativos, sin prevenir los 
posibles y acelerados cambios que se presentarían a raíz de esto. Delgado Hernández 
(2019) señala que México había estado experimentando una evolución constante en su 
sistema bancario antes de la pandemia, pues la liberalización financiera y las reformas 
regulatorias implementadas en las últimas décadas habían llevado a un aumento en la 
competencia y a una mayor sofisticación de los servicios bancarios.

De igual forma, como menciona Domínguez García (2017), la banca mexicana había 
estado enfrentando la disrupción tecnológica y una creciente digitalización mucho antes 
del brote de la COVID-19. 

La adopción de tecnologías financieras, como las aplicaciones móviles y los servicios en 
línea, había cambiado la forma en que los clientes interactuaban con los bancos. Estos 
cambios estaban generando una mayor demanda de servicios bancarios digitales, y 
las instituciones financieras se estaban adaptando para satisfacer estas expectativas 
cambiantes.

Sin embargo, a pesar de estos avances, el sector bancario en México también enfrentaba 
desafíos. Según el informe del Banco de México (2020), la economía mexicana había 
estado experimentando un crecimiento económico moderado antes de la pandemia, y 
las tasas de interés y la inflación eran factores que influían en la estabilidad financiera. 
Esto requería que los bancos adoptaran estrategias de gestión de riesgos sólidas para 
mantener su solidez financiera. Por lo tanto, es importante conocer los antecedentes 
del sector bancario y su evolución al trascurrir de los años, y analizar un antes y después 
del brote de la pandemia COVID-19. 

1. Antecedentes de la banca en México 

1.1 La banca en México antes de la pandemia 
Para comprender adecuadamente la situación de la banca en México antes del brote de 
la pandemia de COVID-19, es necesario examinar la evolución histórica de este sector 
bancario y su contexto económico. Como apunta López Moreno (2018), la banca en 
México ha atravesado una serie de reformas y transformaciones significativas en las 
últimas décadas.

En su estudio sobre la banca mexicana, López Moreno (2018) señala: “Durante la 
década de 1990, México experimentó una apertura económica que llevó a una mayor 
liberalización financiera. Esto resultó en la entrada de bancos extranjeros y un aumento 
en la competencia en el sector bancario”. Este proceso de apertura y liberalización marcó 

El impacto de la pandemia por COVID-19 en la banca en México



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

373

un punto de inflexión en la historia de la banca mexicana, aumentando la diversidad 
de servicios financieros disponibles y promoviendo una mayor competencia entre las 
instituciones bancarias.

Además, la banca mexicana antes de la pandemia se caracterizaba por una fuerte presencia 
de bancos nacionales y extranjeros. Según datos del Banco de México (2020), los bancos 
nacionales mantenían una parte significativa del mercado, y la presencia de bancos 
extranjeros había aumentado gradualmente en las últimas décadas. Esta competencia 
entre bancos nacionales y extranjeros estaba influenciando la calidad de los servicios 
bancarios ofrecidos y la eficiencia del sector en su conjunto.

El sector bancario también se estaba adaptando a las cambiantes expectativas de los 
clientes. Como menciona Ruiz Sandoval (2019) en su estudio sobre el comportamiento 
de los clientes en la banca mexicana: “Los consumidores mexicanos estaban mostrando 
un creciente interés en los servicios bancarios en línea y móviles, lo que llevó a una mayor 
inversión en tecnología por parte de las instituciones financieras”. 

Esta adaptación a las nuevas tecnologías se estaba transformando ya que son nuevas 
estrategias con los clientes para que puedan interactuar con los bancos y realizar 
transacciones financieras. Por lo cual es importante conocer cómo aconteció el 
comportamiento de los clientes en el sector bancario, ante el impacto de la pandemia 
COVID-19. 

2. El impacto de la pandemia COVID-19 en la banca
 
2.1 Cambios en el comportamiento del cliente 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el comportamiento de 
los clientes en el sector bancario mexicano, generando cambios en las preferencias y 
necesidades financieras de la población. Para comprender la magnitud de estos cambios, 
es esencial analizar las investigaciones disponibles en este ámbito.

Según González Gómez (2021), “La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción 
de servicios bancarios en línea en México”. Este autor destaca que las medidas de 
distanciamiento social y las restricciones de movilidad impulsaron a más personas a 
utilizar aplicaciones móviles y plataformas en línea para realizar transacciones bancarias. 
Esta tendencia coincide con el informe del Banco de México (2020), que señala un 
aumento en la utilización de servicios bancarios electrónicos durante la pandemia. El 
cambio hacia una mayor digitalización también ha afectado la forma en que los clientes 
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De acuerdo con el estudio de Pérez Ramírez (2020), “La pandemia ha aumentado la 
demanda de atención al cliente a través de canales digitales, como chatbots y asistentes 
virtuales”. Esta demanda refleja una preferencia por la interacción en línea en lugar de 
acudir a sucursales físicas, lo que ha llevado a los bancos a adaptarse rápidamente a estas 
nuevas necesidades. Además de la digitalización, los cambios en el comportamiento del 
cliente también se han reflejado en una mayor precaución financiera. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados por 
Rodríguez Villareal (2021), “Un número significativo de personas ha aumentado su ahorro 
y ha reducido el endeudamiento durante la pandemia como medida de precaución”. Esta 
mayor prudencia financiera ha llevado a los bancos a ajustar sus ofertas y estrategias 
para satisfacer las necesidades de los clientes. Es por ello que los clientes optaron por 
ahorrar y, en la medida posible, liquidar sus deudas, a consecuencia de los acontecimientos 
trascurridos; por lo cual es importante conocer los diferentes tipos de desafíos operativos 
y financieros que ha presentado el sector bancario respecto a lo antes mencionado. 

2.2 Desafíos operativos y financieros 
La pandemia de COVID-19 también planteó una serie de desafíos operativos y financieros 
para el sector bancario en México, que requirieron respuestas ágiles y estrategias de 
adaptación. Estos desafíos se manifestaron en diversas áreas de la operación bancaria, 
como lo destacan varios estudios y análisis.

Según el informe anual del Banco de México (2020), “La pandemia generó una presión 
significativa en la liquidez del sistema bancario mexicano”. La caída de los ingresos de 
muchas empresas y la incertidumbre económica llevaron a un aumento en los retiros 
de efectivo y una disminución en los depósitos, lo que planteó desafíos en la gestión de 
liquidez de los bancos. 

Esta situación fue respaldada por los hallazgos de Fernández Aceves (2020), quien señala 
que “Los bancos tuvieron que tomar medidas para asegurar la estabilidad financiera y 
garantizar la disponibilidad de efectivo”. Además de los desafíos de liquidez, la operación 
bancaria se vio afectada por la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios.
 
De acuerdo con la investigación de Cárdenas Paz (2021), “La pandemia obligó a muchos 
bancos a cerrar temporalmente sucursales y a adaptar sus operaciones para cumplir con 
las medidas de distanciamiento social”. Esto implicó inversiones en tecnología y seguridad 
para habilitar el trabajo remoto y garantizar la seguridad de los datos financieros de los 
clientes.
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En el ámbito financiero, la morosidad de los préstamos se convirtió en una preocupación 
importante para los bancos mexicanos durante la pandemia. Según el informe del Banco 
de México (2020), “El deterioro económico causado por la COVID-19 llevó a un aumento 
en los incumplimientos de los préstamos y a la necesidad de establecer provisiones 
adicionales”. 

Este fenómeno también fue documentado por Hernández Moreno (2020), quien observa 
que “Los bancos tuvieron que ajustar sus políticas de gestión de riesgos y fortalecer 
sus reservas crediticias”. Mencionado lo anterior, el sector bancario tuvo que optar por 
medidas regulatorias y gubernamentales para poder desempeñarse de manera segura 
y eficiente, para brindarles un mejor servicio a sus clientes, sin mencionar el costo de 
inversión, obtenido a cambio de todo aquello. 

2.3 Respuestas regulatorias y gubernamentales 
Las respuestas regulatorias y gubernamentales desempeñaron una pieza fundamental 
en la mitigación de los impactos de la pandemia de COVID-19 en el sector bancario en 
México; las acciones tomadas por las autoridades financieras y el gobierno mexicano 
influyeron en la estabilidad del sistema financiero y en la capacidad de los bancos para 
afrontar los desafíos emergentes.

De acuerdo con García Moreno (2020), “Las autoridades financieras en México adoptaron 
una serie de medidas para proporcionar liquidez al sistema bancario durante la pandemia”. 
Esto incluyó la reducción de las tasas de interés de referencia y la flexibilización de los 
requisitos de capital, lo que permitió a los bancos disponer de más recursos para enfrentar 
la incertidumbre económica; estas medidas fueron consistentes con las acciones tomadas 
en otros países para mantener la estabilidad financiera (Banco de México, 2020).

Las respuestas gubernamentales también se centraron en apoyar a los prestatarios 
y mitigar el impacto económico en la población, el gobierno mexicano implementó 
programas de alivio de deuda y apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), como señala el informe del Banco de México (2020). Estas medidas buscaban 
aliviar la presión sobre los prestatarios y reducir el riesgo de morosidad en el sistema 
bancario.

Además, el gobierno mexicano promulgó medidas de estímulo fiscal para abordar 
las consecuencias económicas de la pandemia. Según Gutiérrez López (2021), “Se 
implementaron políticas fiscales expansivas que incluyeron recortes temporales de 
impuestos y programas de transferencia directa a la población”. Estas medidas buscaban 
estimular la demanda y apoyar la recuperación económica.
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No obstante, estas respuestas regulatorias y gubernamentales también generaron 
desafíos adicionales para los bancos en términos de adaptación y cumplimiento normativo. 
Según Ruiz Morales (2021), “Los bancos tuvieron que ajustar sus procesos internos para 
cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar la transparencia en la gestión de los 
recursos públicos”, esto incluyó la implementación de medidas de prevención del lavado 
de dinero y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

Es importante saber que el sector bancario cumple un marco jurídico, que es regulado y 
verificado para su eficiente manejo, y brindar a sus clientes e inversionista o accionistas, 
la seguridad total de sus bienes. 

3. Marco jurídico

En este apartado se hablará un poco de los mandatos de las distintas autoridades y sus 
principales funciones en cuanto a la estabilidad financiera, que se han realizado conforme 
a las autoridades que lo integran. A continuación, se comentan las siguientes.

3.1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
De acuerdo con el fundamento en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la SHCP, le corresponde a esta 
realizar o autorizar las operaciones que tengan relación con el uso del crédito público, 
con la finalidad de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que 
comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones 
encargadas de prestar el servicio de banca y crédito a los ciudadanos y poder ejercer 
las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de 
organizaciones y actividades auxiliares del crédito.   

3. 2. Banco de México (Banxico)
Asimismo el Banco de México (Banxico), conforme al artículo 2 de la Ley del Banco de 
México, con la finalidad de proveer a la economía del país de moneda nacional, esta 
finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
de dicha moneda; por lo tanto, la finalidad del banco es promover el sano desarrollo del 
sistema financiero y, a su vez, proporcionar el eficiente funcionamiento de los sistemas 
de pago.

3.4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) manifiesta, en el artículo 2 de su 
ley, conforme al objeto de supervisar y regular en el ámbito de sus competencias a las 
entidades que integran el sistema financiero mexicano que señala esta ley, con el fin de 
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poder procurar su estabilidad y eficiente funcionamiento; de igual forma, mantener y 
fomentar el sano equilibro de desarrollo en dicho conjunto de su sistema, para procurar 
la protección de los intereses del público en general. 

3.5. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNFS)
En el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
propone, en los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (CNSF), que 
es la encargada de supervisar que todas las operaciones de los sectores aseguradores 
y afianzadores se apeguen al marco normativo, a su vez preservando la solvencia y 
estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas, para con ello garantizar 
los interés del público y usuario, con la finalidad de promover el sano desarrollo de estos 
sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte que 
sea posible de la población mexicana. 

3.6. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) enfatiza en su artículo 
2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que la coordinación, regulación y 
vigilancia de todos los sistemas de ahorro para su retiro estén a cargo de la CONSAR. 

3.7. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Instituto para la protección al ahorro bancario (IPAB) expresa en su artículo 67 de la ley 
de protección al ahorro bancario, define que el principal objetivo del IPAB es garantizar 
los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorrantes; de igual forma resolver 
al menor costo posible los bancos con problemas de solvencia financiera y contribuir 
a la estabilidad del sistema bancario, para salvaguarda del sistema nacional de pagos.   
En el siguiente apartado se explicarán más a detalle de las implicaciones contables y 
fiscales transcurridas por la pandemia COVID-19 en el sector bancario de México. 

4. Implicación contable y fiscal en el sector bancario 

La pandemia de COVID-19 no solo tuvo un impacto operativo y financiero en el sector 
bancario en México, sino que también generó importantes implicaciones contables y 
fiscales que afectaron la manera en que las instituciones financieras gestionaban sus 
operaciones y reportaban sus resultados financieros. 

Estas implicaciones contables y fiscales se convirtieron en una parte fundamental de la 
respuesta del sector bancario a la crisis. De acuerdo con el estudio de López, Castro (2020), 
“La pandemia de COVID-19 planteó desafíos significativos en cuanto a la valoración de 
activos financieros, especialmente aquellos vinculados a sectores afectados por la crisis”. 
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La volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres económicas generaron 
la necesidad de realizar ajustes en la valoración de carteras de inversión y otros activos 
financieros, lo que tuvo un impacto directo en los estados financieros de los bancos, la 
contabilidad de los instrumentos financieros también se vio afectada por la pandemia. 
Como señala el informe del Banco de México (2020), “Los bancos tuvieron que evaluar 
si sus provisiones para pérdidas crediticias esperadas eran adecuadas ante el aumento 
de la morosidad de los préstamos”. 

Esto requería ajustes en los estados financieros y una mayor atención a los riesgos 
crediticios. En el ámbito fiscal, la pandemia también generó cambios significativos. Según 
el análisis de Sánchez Santos (2021): “El gobierno mexicano implementó medidas fiscales 
para aliviar la carga tributaria de las empresas afectadas por la pandemia”. Esto incluyó 
la postergación de pagos de impuestos y la implementación de estímulos fiscales para 
apoyar a las empresas en dificultades económicas. 

Estas medidas fiscales influyeron en la planificación tributaria de los bancos y en la 
determinación de sus obligaciones fiscales. Además, la gestión de los activos fiscales 
diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) se convirtió en un tema relevante durante la 
pandemia. Según el análisis de Pérez Martínez (2020), “Los bancos tuvieron que evaluar 
si era necesario realizar ajustes en la valoración de los DTA debido a los cambios en 
las perspectivas económicas”. Esto tenía implicaciones directas en la declaración de 
impuestos y en la determinación de los ingresos fiscales. 

5. Ejemplificación de las tasas de interés de los bancos Santander y Citibanamex, en 
México 
Es importante saber que un incremento en las tasas de interés por el Banco de México, 
implica una serie de aumentos de las tasas y, con ello, las empresas, organizaciones y 
personas físicas tienden a aplicar una tasa fija de interés; de no realizar esto, a las empresas 
u organizaciones se les verá reflejado, su aumento en sus tasas provenientes de créditos 
adquiridos. 

Por lo cual, en personas físicas, una mayor tasa de interés en su crédito, implica que tenga 
menor disponibilidad de ingresos y con ello aumentarán las contrataciones a nuevas 
deudas. Como ya se sabe, la inflación es la principal razón por la que se incrementa la 
tasa de interés en los bancos, según González (2023), “En enero la inflación presentó 
un incremento sustancial de 4.72 % anual que rebasó el límite que tiene Banxico como 
objetivo fijado en materia inflacionaria que es de 3 % con una variación del 2 % al 4 %”.

Es por ello que se realizó una ejemplificación con la finalidad de ver cómo es la tasa de 
interés en 2023, y cómo los bancos, a pesar de la COVID-19, pudieron enfrentarse y 
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reponerse, junto con sus empleadores en sentido de pertenencia optando por la resiliencia 
y lograr, mantenerse para seguir brindando los óptimos servicios y beneficios a sus 
clientes. 

Banco Santander de México
El primer ejemplo es del banco Santander, que muestra que tiene una tasa de interés 
del 60 % con su Cat de 95.80 %, por un préstamo de $ 500,000.00 MXN. A un plazo de 
36 meses, con una periodicidad de 37 pagos totales, cobrando un seguro de vida por la 
cantidad de $37,550.00 MXN. 

Banco Nacional de México (Citibanamex) 
En el segundo ejemplo se realizó la misma cotización por un préstamo de $ 512,500.00 
MXN, a un plazo de 36 meses, con una periodicidad de 36 pagos, con una tasa de interés 
del 50 % y su respectivo Cat de 66.70 %, además de brindar un seguro de vida gratuito; 
en tanto que es común que otros bancos cobren dicho seguro. 

Análisis y contraste
Como se aprecia, banco Santander ofrece una tasa de 60 % con su Cat de 95.80 %, para 
capital de $ 500,000.00, mientras que el Banco Nacional de México, con una tasa de 
interés del 50 % y su respectivo Cat de 66.70 %, para un capital de $ 512,500.00; en 
primera instancia, se pagaría –al plazo cotizado de 36 meses– un total de $ 1,258,541.40; 
es decir 2.52 veces el capital. En la otra alternativa (Citibanamex), se pagaría un total de 
$ 1,076,146.00; es decir 2.11 el capital, de lo cual se determina que existe un diferencial 
de $ 182,395.40. 

Por lo cual respecto uno de otro y del pago total, esto es equivalente a 0.41 veces el capital, 
el diferencial mencionado en parte se debe a que en el caso específico de Citibanamex, 
no cobra seguro de vida, ni tampoco por disposición; además de que la tasa de interés 
es más accesible en este caso.

De lo anteriormente comentado, se desprende que a ambos bancos se les solicitó un 
importe de crédito muy similar para llevar a cabo este análisis, verificando en ambos 
casos tasas de interés variables, y por ende pagos parciales, mensuales diferentes, por 
lo cual, si el cliente tiene la viabilidad de poder elegir entre las dos opciones, lógicamente 
tomaría la segunda opción: Citibanamex. 

Cabe destacar que no todos los clientes califican para un crédito bancario –no solo de 
esta cantidad– y en muchas de las ocasiones tampoco se tiene la opción de apertura en 
dos o más instituciones bancarias, por lo que, en la mayoría de las ocasiones, la necesidad 
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y la oportunidad hacen que el cliente tome una decisión sin poder realizar un análisis 
como el anteriormente mencionado.  

Dicha comparativa se presenta con la finalidad de que se aprecie cómo se incrementan o 
decrementan las tasas o los intereses mensuales, dependiendo de la institución financiera 
o crediticia que se elija, derivado de ello es posible concluir, que esto es solo un estudio 
cuantitativo, mas no limitativo. 

Es decir, existe una diversidad de instituciones que ofrecen créditos en nuestro país, 
previa valoración o calificación del cliente, en donde intervienen diversos factores 
que determinaran si tendrá acceso al crédito y el monto que le pueden otorgar y sería 
preponderante el tener opciones para poder llevar a cabo la valoración de cuál es el mejor 
y más conveniente a largo plazo.

6. Conclusiones 
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo y multidimensional en el sector 
bancario en México. A lo largo de este estudio se han examinado los antecedentes de la 
banca en México antes de la pandemia, los cambios en el comportamiento del cliente, 
los desafíos operativos y financieros que enfrentaron las instituciones financieras, y 
las respuestas regulatorias y gubernamentales; así como las implicaciones contables y 
fiscales que surgieron en este contexto. 

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de esta investigación:

Transformación digital acelerada: Antes de la pandemia, la banca en México ya estaba 
en proceso de digitalización, pero la COVID-19 aceleró drásticamente esta tendencia. 
Los clientes adoptaron en mayor medida los servicios bancarios en línea y móviles, lo 
que llevó a una mayor demanda de canales digitales y servicios financieros remotos.

Desafíos operativos y financieros: La pandemia generó desafíos significativos en la 
liquidez de los bancos debido a la caída de ingresos y el aumento de retiros de efectivo. 
Además, la necesidad de adaptarse a medidas de distanciamiento social y garantizar la 
continuidad de los servicios implicó inversiones en tecnología y seguridad. La morosidad 
de los préstamos se convirtió en una preocupación importante.

Respuestas regulatorias y gubernamentales: Las autoridades financieras y el gobierno 
mexicano tomaron medidas para proporcionar liquidez al sistema bancario y apoyar a 
los prestatarios y las empresas afectadas, estas respuestas incluyeron la reducción de 
tasas de interés, programas de alivio de deuda y estímulos fiscales.
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Implicaciones contables y fiscales: Las implicaciones contables y fiscales fueron una 
parte fundamental de la respuesta del sector bancario a la pandemia. Los ajustes en la 
valoración de activos financieros, la gestión de provisiones para pérdidas crediticias y la 
evaluación de activos fiscales diferidos fueron aspectos críticos de la gestión financiera. 
Es importante considerar que los bancos están regulados, pero de igual forma ofrecen 
diferentes tipos de tasa de interés, según el cliente y sus ingresos mensuales; no  sin 
antes mencionar que cada uno tiene beneficios, oportunidades, y mejoras en apoyo para 
los clientes, con la finalidad de que sus clientes se fidelicen con ellos, para así manejar 
una cartera de clientes posicionada y de la mano como banco o institución, dar su mejor 
imagen al público externo. 

Por lo que hay que destacar que, antes de la crisis sanitaria, el sistema financiero mexicano 
se mantenía en una expansión considerable; sin una toma de riesgo, se mantenía con 
solvencia, liquidez adecuada y niveles de riesgo acotados.
 
Por lo que el ciclo financiero de la economía mexicana continuó desacelerándose en ese 
año, y en años anteriores, por lo cual los hogares se mantuvieron en mayor crecimiento 
en su ahorro en relación con su endeudamiento; de igual forma, la tasa de crecimiento del 
financiamiento de las empresas en su totalidad, se mantuvieron relativamente estables 
respecto a anteriormente, por lo que los niveles de morosidad en cuanto a los hogares 
y las empresas, sin importar su tamaño, han tenido niveles en general bajos y pueden 
estar sujetas al riesgo de un decremento del crecimiento en su actividad económica o 
del empleo. 

A manera de concluir y enriquecer esta investigación, dado que se realiza en una época 
postpandemia, se determina que la evolución de la pandemia, en el banco de México y otras 
autoridades financieras les ha hecho buscar la manera de implementar y extender medidas 
para continuar, de una manera eficiente y eficaz, de la mano de un comportamiento 
ordenado en cuanto a los mercados financieros, para fortalecer los distintos canales de 
otorgamiento de créditos, y con ello proveer liquidez, para un solvente desarrollo del 
sistema financiero.
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Resumen
Esta investigación tuvo por objetivo realizar un análisis bibliométrico sobre la inteligencia 
artificial en la educación. Para ello, se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus 
en el periodo 2014-2024, cuyo resultado fue un corpus de 5622 artículos. Los resultados 
arrojaron la formación de cuatro clústeres; a saber: el primero, relacionado con la IA; 
el segundo clúster está relacionado con la educación digital; el tercer clúster está 
relacionado con la educación en el espacio IA y, el cuarto clúster está relacionado con 
ChatGPT. La tendencia actual de la investigación está centrada en higher education, 
ChatGPT y medical education. Se concluyó que la inteligencia artificial es una realidad 
que debe ser bien gerenciada en la educación, cuidando de la ética para su buen uso y 
que no llegue a desvirtuar la labor del docente; más bien, debe ser vista con un apoyo del 
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Inteligencia artificial, educación, investigación, análisis bibliométrico.

Abstract
This research aimed to perform a bibliometric analysis of artificial intelligence in 
education. For this purpose, a search was conducted in the Scopus database from 2014-
2024, yielding 5622 articles. The results yielded the formation of four clusters, namely: 
the first cluster is related to AI; the second cluster is related to Digital Education; the 
third cluster is related to education in the AI space; and the fourth cluster is related to 
ChatGPT. The current research trend is focused on Higher Education, ChatGPT, and 
Medical Education. It was concluded that Artificial Intelligence is a reality that should 
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be well managed in education, taking care of the ethics for its proper use and that it does 
not distort the work of the teacher; rather, it should be seen as a support for the teacher 
in the teaching-learning process.

Keywords: Artificial intelligence, education, research, bibiliometric analysis

1. Introducción 

Desde la década de 1990 se han venido desarrollando algoritmos complejos que han 
dado forma a herramientas de inteligencia artificial (IA) que han permitido la mejora de 
procesos en diferentes áreas de los sectores productivo y educacional. En la educación, 
la IA ha posibilitado el diseño de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, además 
del surgimiento de nuevos paradigmas que involucran al humano y la IA (Dai, Luo, Li & 
Chen, 2020).

El cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla el 
aprovechamiento de las tecnologías y recursos educativos de libre accesos, que fomenten 
la equidad e inclusión de la sociedad en pro de la calidad de los procesos educativos. Por 
lo tanto, se está demandando la integración de la IA a los procesos educativos de forma 
abierta de cara a la solución de problemas en diferentes entornos de aprendizaje (Nur 
Azlina, 2020).

Docentes e investigadores deben buscar la manera de desarrollar estrategias que 
favorezcan la creación de entornos de aprendizaje que permitan al estudiante 
obtener información a través de la IA para reforzar sus conocimientos. En este sentido, 
herramientas como big data, machine learning, chatbot y ChatGPT, han permito desarrollar 
complejos algoritmos, que a la final, están permitiendo la creación de modelos de trabajo 
que mejoran la labor del docente (Dewantara & Ghufron, 2019).

En este sentido, esta investigación tuvo por objetivo realizar un análisis bibliométrico 
sobre la inteligencia artificial en la educación. Para ello, se realizó una búsqueda acerca 
de la IA en la educación en la base de datos Scopus, con los parámetros de búsqueda 
centrados en títulos, resúmenes y palabras clave. Se seleccionaron los artículos en inglés 
publicados durante el periodo 2014-2024; búsqueda que comprendió 5622 artículos. 
La información se analizó con el programa visualization of similarities (VOS).
 

Inteligencia artificial en la educación
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2. Metodología

Se realizó un mapeo bibliométrico que cumplió con el procedimiento para este tipo de 
estudios (Eslava-Zapata, Gómez-Cano, Chacón-Guerrero & Esteban-Montilla, 2023). 
Se realizó una búsqueda sobre la IA en la educación, en la base de datos Scopus el 22 de 
enero de 2024. 

Los parámetros de búsqueda se centraron en títulos, resúmenes y palabras clave (Eslava-
Zapata, Chacón-Guerrero & Esteban-Montilla, 2024). El filtro de búsqueda fue ( TITLE-
ABS-KEY ( “ARTIFICIAL INTELLIGENCE” )  AND  TITLE-ABS-KEY ( “EDUCATION” ) )  AND  
PUBYEAR  >  2013  AND  PUBYEAR  <  2025  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  “English” ) 
)  AND  ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE ,  “final” ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  “ar” ) ). 

Se seleccionaron los artículos publicados en el idioma inglés en el periodo 2014-2024, y 
se excluyeron ponencias, libros; entre otros. Una vez realizada la búsqueda en la base de 
datos Scopus, se hallaron 5622 artículos. La información disponible en un archivo CSV 
fue analizada con visualization of similarities (VOSviewer 1.6.18) (www.vosviewer.com). 

Al respecto, se analizaron las colaboraciones entre países y autores; así como también 
la coocurrencia de las palabras clave. Se usó el archivo thesaurus para unir las palabras 
comunes y evitar duplicidad de información (Eslava-Zapata, Montilla, Guerrero, Gómez-
Cano & Gómez-Ortiz, 2023). 

En el análisis de la coautoría por autor, se usó el criterio de un número mínimo de 
documentos por autor: 2; un número mínimo de citaciones por autor: 14. El resultado 
fue que, de 3924 autores, solamente 20 cumplieron con el criterio. Con relación a la 
coautoría por país, se tomó como criterio un número mínimo de 61 documentos por país, 
un número mínimo de 20 citas por país. De 183 países, solo 20 cumplieron con el criterio. 

Respecto a la coocurrencia de todas las palabras clave, se utilizó como criterio un número 
mínimo de ocurrencia de 160 por palabra clave. Por lo tanto, de 19890 palabras clave, 
solo 20 cumplieron con el criterio. Cabe destacar que se usó el archivo thesaurus para 
unir palabras comunes y se eliminó una palabra no relacionada con el tema. 

En cuanto a la coocurrencia de palabras clave por autor, tomando como criterio un número 
mínimo (35) de ocurrencia de la palabra clave, los resultados revelaron que, de 8713 
palabras clave, 20 cumplieron con el criterio. Se usó el archivo thesaurus para unir palabras 
comunes y se eliminó una palabra no relacionada con el tema. 

Inteligencia artificial en la educación
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3. Desarrollo

3.1. Inteligencia artificial en la educación

La IA en la educación es uno de los mayores retos que presenta la educación actual, a fin de 
cumplir con la innovación en la enseñanza y dar respuesta a los nuevos desafíos y marcos 
legales que se aproximan a fin de aprovechar de forma ética el potencial tecnológico que 
ofrece la IA; además de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Ogata, 
Flanagan, Takami, Dai, Nakamoto & Takii, 2024).

Se espera que la IA permita a los seres humanos superar las desigualdades en el acceso al 
conocimiento y ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento para la diversidad 
de la sociedad. Por lo tanto, el avance tecnológico de la IA debe ir acompañado con un 
despliegue de estrategias encaminadas que amparen los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible, el trabajo y el derecho a ser cada vez más inteligente. En este sentido, se hace 
necesaria una convergencia entre la IA y la globalización, a fin de reducir las desigualdades 
educativas (Nguyen, Nguyen & Tran, 2023).

La IA, apoyada en herramientas con el machine learning y el deep learning ha creado 
potentes algoritmos capaces de dar respuesta a infinidad de preguntas en tiempo real. Si 
es bien utilizada, esta innovación disruptiva en el campo de la educación permite optimizar 
los métodos de enseñanza y los resultados de los procesos educativos. Al respecto, las 
instituciones de educación, a partir de las IA, pueden fomentar el trabajo colaborativo y 
el uso en las evaluaciones, lo que permite ahorrar tiempo valioso que puede destinarse 
a la investigación o la atención personalizada para el estudiante. 

Es así como, en la actualidad, se están creando tutores virtuales para facilitar el trabajo 
del docente y se está fomentando la investigación de temas actuales apoyados en la 
información proporcionada por la IA y los campus virtuales inteligentes (Ahmed, Khalil, 
Chowdhury, Haque, bin, Senathirajah & Din, 2022).

Por lo expuesto, se puede reconocer el impacto de la IA en el ámbito educativo, dado 
el apoyo a la enseñanza y trabajo personalizado que, a la final, terminan por impactar 
positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, existen retos 
importante de para la inclusión digital de aquellos que no disfrutan de un acceso adecuado 
a internet o a equipos tecnológicos apropiados. De ahí los docentes deben aprovechar 
el potencial paradigmático de la IA para impulsar la creatividad, la compresión de la 
diversidad y la educación global. 
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4. Resultados 

En la tabla 1 se aprecia que, en el periodo 2014-2024, se publicaron 5622 artículos de 
investigación. 2023 (1752), 2022 (1288) y 2021 (797) destacan con la mayor producción 
científica. Los hallazgos revelan el interés de los investigadores por abordar lo que está 
aconteciendo con el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación y los retos que 

Tabla 1. Publicaciones en el periodo 2104-2024

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Top 10 publicaciones por autor

Fuente: elaboración propia

se avecinan para la enseñanza y la investigación.

Respecto a las publicaciones por autor, Chiu (13), Chai (12) y Villegas-Ch. (11) destacan 
con el mayor número de publicaciones sobre la IA en la educación (tabla 2).
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En cuanto a la mayor publicación por país, Estados Unidos (1353), China (1199) y Reino 
Unido (507), poseen la mayor cantidad de producción científica. Los países desarrollados 
destacan por la gran cantidad de publicaciones realizadas, en las que abordan su contexto 
educativo, social y cultural. Esto abre un abanico de oportunidades para los investigadores 
de países emergentes, a fin de replicar las metodologías utilizadas y generar conocimientos 
en sus países (tabla 3).

Los resultados revelaron que computer science (2405), social sciences (1945) e engineering 
(1449), son las áreas de conocimiento donde más se investiga sobre IA en la educación. 
Cabe destacar que, en otras áreas, la investigación ha ido en aumento, por lo que en los 

Tabla 3. Top 10 publicaciones por país

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Top 10 área de conocimiento

Fuente: elaboración propia

próximos años, la producción científica puede cambiar gradualmente.
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Del análisis de la colaboración entre autores, se encontró que no existe colaboración 
entre ellos; es decir, no hay relación entre las publicaciones. En este sentido, Rudolph, 
Tan (285), Hwang, Chien (200) y Schiff (104) destacan con el mayor número de citas 
obtenidas por sus trabajos (tabla 5).

Del análisis de la colaboración entre países, se evidenció que existe una importante 
colaboración. En este sentido China (5531), India (2918) y Australia (2603) destacan 
con el mayor número de citas. 

Se formaron tres clústeres. El primer clúster, identificado con el color rojo, lo integran 
Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados 
Unidos. El segundo clúster, identificado con el color verde, lo integran India, Malasia, 
Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El tercer clúster, 

Tabla 5. Coautoría por autor

Fuente: elaboración propia

identificado con el color azul, lo integran Australia, China, Hong Kong, Singapur y Taiwán.
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Tabla 6. Coautoría por país

Fuente: elaboración propia

En la figura 1 se aprecia la formación de los tres clústeres; mientras mayor es el círculo, 
mayor es la importancia del país en las citaciones de los artículos.

Con relación a la coocurrencia de todas las palabras clave, en la tabla 7 se aprecia que las 
palabras clave artificial intelligence (2692), machine learning (1236) y human (1141), son 

Figura 1. Coautoría por país

Fuente: elaboración propia

las que tienen más coocurrencia. 
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En este sentido se formaron tres clústeres. El primer clúster, identificado con el color 
rojo, lo integran las palabras artificial intelligence, decision making, deep learning, education 
computing, engineering education, higher education, machine learning, students y teaching. 
El segundo clúster, identificado con el color verde, lo integran las palabras ChatGPT, 
COVID-19, education, human y medical education. El tercer clúster, identificado con el 
color azul, está integrado por las palabras adult, controlled study, female, major clinical 
study y male. En la figura 2 se aprecia la coocurrencia de todas las palabras clave; mientras 

Tabla 7. Coocurrencia de todas las palabras clave

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Coocurrencia de todas las palabras clave

Fuente: elaboración propia

mayor es el círculo, mayor es la coocurrencia.
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En cuanto a la coocurrencia de palabras clave por autor, se evidencia que artificial 
intelligence (1777), machine learning (525) y education (298), son las palabras clave con 
más coocurrencia (tabla 8).

Se formaron cuatros clústeres. El primer clúster, identificado con el color rojo, relacionado 
con la IA, comprende las palabras artificial intelligence, big data, blockchain, deep learning, 
industry 4.0, internet of things, machine learning y virtual reality. El avance de la IA en la 
industria 4.0 ha logrado desarrollos importantes puede llegar a confundirse con el alcance 
del machine learning y el deep learning. En ese sentido, las investigaciones se han volcado 
al estudio de la IA con especial énfasis en el machine learning y el deep learning (Yin, 2022).

La IA actúa como un humano y tiene la capacidad de resolver temas complejos de 
forma rápida por ejemplo big data y chatbots. Mientras tanto, el machine learning es un 
subconjunto de la IA que tiene capacidad de procesar una gran cantidad de datos; por 
ejemplo, el reconocimiento facial. Esto se logra gracias a complejos algoritmos que le 
permiten recolectar información para interpretarlos y tomar decisiones. En cuanto al 
deep learning como subárea de la IA, se comporta como el cerebro humano y hace análisis 
complejos; por ejemplo, algunos algoritmos permiten detectar fraudes en el sistema 
financiero y otros permiten el análisis de sentimientos. 

El segundo clúster, identificado con el color verde, relacionado con la educación digital, 
comprende las palabras chatbot, COVID-19, digital health, education y technology. Los 
investigadores se han volcado hacia el estudio de la educación digital, con especial énfasis 
en la salud y la tecnología. En este sentido, desde la aparición de la COVID-19 se ha 
notado un cambio importante en la educación virtual asistida por las tecnologías de la 

Tabla 8. Coocurrencia de palabras clave por autor

Fuente: elaboración propia
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información; lo que ha supuesto cambios ineludible en la educación que ha llevado a los 
docentes a profundizar en la metodología y en la gestión educativas (Hamal, El Faddouli, 
Harouni & Lu, 2022).

La educación digital ha fomentado el uso de las herramientas tecnológicas, y avivado la 
innovación y creatividad en los estudiantes, Asimismo, ha permitido reducir la brecha 
digital para superar las desigualdades económicas y culturales gracias a los ecosistemas 
educativos digitales que se han creado en las instituciones de educación.

El tercer clúster, identificado con el color azul, relacionado con la educación en el espacio 
IA, comprende las palabras artificial intelligence in education, ethics, higher education, 
learning analytics y natural language processing. El uso de la IA en la educación ha estado 
creciendo y está facilitando la gestión del aprendizaje con el seguimiento del rendimiento 
de los estudiantes, la actualización de los planes de estudio y el aprendizaje en entornos 
virtuales. La educación superior no queda ajena a estos cambios, y deben desarrollar 
sistemas acordes con las IA a fin de dar respuesta a las nuevas necesidades de las 
universidades con miras a formar profesionales capacitados para dar respuestas a las 
demandas laborales del mercado global (Xieling, Gary,  Di, Baichang & Haoran, 2023).

Ahora bien, en la actualidad se están discutiendo los aspectos éticos de la IA, puesto que 
todos los pasos de la IA requieren de la ética: desde la formulación de los algoritmos hasta 
su desarrollo, implementación e impacto. Por lo tanto, hay desafíos importantes para 
evitar el sesgo de la información y que los humanos tomen el control sobre la información 
que genera la IA. En este sentido, las universidades deben fomentar la enseñanza de la IA 
junto con los aspectos éticos y filosóficos del impacto de la información en la sociedad. 

El cuarto clúster, identificado con el color amarillo, relacionado con ChatGPT, comprende 
las palabras ChatGPT y medical education. ChatGPT está siendo abordado en las 
investigaciones, sobre todo por el impacto que está causando en la educación de las 
ciencias médicas. El impacto en la educación ha sido importante, dado que su uso permite 
hacer consultas, obtener respuestas, generar contenidos; entre otras funciones. 

En este orden de ideas, hay un campo abierto de investigación de cara a explicar las 
posibilidades y desafíos de ChatGPT en la educación; además de aprovechar todas 
las ventajas de la IA generativa, haciendo un uso adecuado para no poner en peligro la 
integridad académica y la veracidad de la información (Baron, 2023).

En la figura 3 se aprecia la tendencia en la investigación sobre la IA en la educación en 
la actualidad. Resulta evidente un importante interés de los investigadores por higher 
education, ChatGPT y medical education.
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Figura 3. Overlay coocurrencia de palabras clave por autor

Fuente: elaboración propia

5. Conclusiones 

La IA es una realidad que debe ser bien gerenciada en la educación, cuidando de la ética 
para su buen uso y que no llegue a desvirtuar la labor del docente, sino más bien debe ser 
vista como un apoyo del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita 
profundizar ciertos campos del conocimiento, a fin de preparar profesionales capaces 
de atender el escenario laboral caracterizado por la constante transformación digital. 
La IA es un punto de inflexión en el paradigma de la educación, puesto que se pueden 
optimizar recursos de gran valor para esta. 

A través de la IA se logran organizar redes sociales que son pilares del nuevo sistema 
pedagógico integrado por diversos nodos que van desde estudiantes, pasando por 
bibliotecas hasta llegar a bases de datos. También, con la IA, se logra una mejora de los 
procesos educativos y una experiencia enriquecedora para los estudiantes al profundizar 
de forma efectiva en diversidad de saberes.
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo principal explicar cómo las herramientas de 
inteligencia artificial (IA) pueden apoyar la gestión de las finanzas empresariales de forma 
específica en el análisis de gastos, asesoramiento financiero para la inversión y creación 
de presupuestos. El marco teórico contempla los conceptos de finanzas empresariales, 
transformación digital e inteligencia artificial (IA).  Es una investigación cualitativa, 
documental, descriptiva y propositiva, bajo el método inductivo, teniendo como técnicas 
de investigación la observación y revisión de fuentes de consulta. El principal resultado 
de esta investigación son las propuestas de uso de las herramientas de IA en las finanzas 
empresariales. Se llega a la conclusión de que los líderes empresariales deben evaluar 
los beneficios, costos y riesgos antes de usar las herramientas de IA como gestoras de 
sus finanzas empresariales.
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Palabras clave: Finanzas empresariales, inteligencia artificial, transformación digital y 
gestión empresarial.

Abstract
The main objective of this study is to explain how Artificial Intelligence (AI) tools can 
support the management of business finances specifically in expense analysis, financial 
advice for investment and budget creation. The theoretical framework includes the 
concepts of business finance, digital transformation and Artificial Intelligence (AI). It is 
a qualitative, documentary, descriptive and propositional research, using the inductive 
method, using observation and review of consulting sources as research techniques. The 
main result of this research is the proposals for the use of AI tools in business finance. 
It is concluded that business leaders must evaluate the benefits, costs and risks before 
using AI tools to manage their business finances.

Keywords: Business finance, Artificial Intelligence, Digital transformation and Business 
management.

1. Introducción 

A nivel mundial existe un entorno postpandemia que ha generado un desequilibrio 
financiero a nivel personal, familiar, gubernamental y empresarial. Aunado al proceso 
de transformación digital que conlleva la gestión del conocimiento, el procesamiento 
masivo de datos y las nuevas tecnologías, que han propiciado una serie de cambios en las 
finanzas tradicionales. Por ello, Caldwell (2008) resalta que es necesario que las empresas 
analicen su micro y macro entorno para determinar estrategias que les permitan mantener 
la fidelidad de los clientes, generar ventas y permanecer en el mercado, considerando que 
la hipótesis del mercado eficiente (HME) menciona que un mercado es eficiente cuando 
todos los agentes que en él intervienen tienen la misma información. 

En este entendido, las empresas que cuenten con información actual y de una forma 
rápida tendrán una ventaja competitiva sobre las otras, y eso lo pueden lograr a través 
de las Tecnologías 4.0, como la inteligencia artificial (IA) que, de acuerdo con Sánchez 
(2023), está revolucionando el dinamismo de las finanzas empresariales, ya que 
facilita las funciones de esta y permite contar con información financiera relativa a la 
empresa en tiempo real y de forma rápida. Razón por la cual, la IA se considera una gran 
herramienta para la gestión de las finanzas empresariales; sin embargo, aún se requiere 
de la supervisión humana y del pensamiento crítico para analizar la big data (miles de datos 

La gestión de las finanzas empresariales a través de las herramientas de IA



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

402

generados por el internet) y tomar decisiones desde una perspectiva que va más allá de 
los datos duros. Todo ello dio lugar a este estudio que surge a partir del cuestionamiento: 
¿Cómo pueden ayudar las herramientas de inteligencia artificial a gestionar las finanzas 
empresariales?

Esta investigación tiene como objetivo principal explicar cómo las herramientas  de IA 
pueden apoyar a la gestión de las finanzas empresariales, específicamente en el análisis 
de gastos, asesoramiento financiero para la inversión y creación de presupuestos, con 
la intención de que el lector tenga otra perspectiva de su capacidad de coexistencia 
con las herramientas de IA desde el campo de las finanzas. En primera instancia, como 
generalidades de las finanzas y la empresa se abordan los conceptos de finanzas y finanzas 
empresariales para que el lector tenga un panorama general del campo de estudio del 
cual surge esta investigación. 

Posteriormente, se analiza el concepto de transformación digital empresarial; así 
como se mencionan los principales retos al implementar las tecnologías 4.0 en las 
empresas. Finalmente, se ejemplifican los usos de las herramientas de IA en las finanzas 
empresariales, así como sus bondades y limitaciones. Esto con la intención de brindar una 
serie de propuestas que ayuden a los encargados de las finanzas empresariales a hacer 
uso de las herramientas de IA como un apoyo para el control y la planeación financieras, 
el análisis de los estados financieros, la realización de presupuestos y la valuación de 
proyectos de inversión. 

2. Finanzas empresariales

2.1 Concepto
Conocer y comprender el concepto de finanzas es primordial para todas las personas 
que tienen la intención de ser financieramente independientes y, a su vez, se traslada al 
ámbito empresarial, en el cual se busca que las empresas sean rentables; es decir, que 
generen un beneficio económico como consecuencia de una inversión. Si bien a diario 
se puede escuchar el término “finanzas”, en muchas ocasiones suele desconocerse el 
significado, por tal razón se considera importante definir dicho concepto. 

En palabras de Manuel Chu (2016), las finanzas implican un equilibrio entre el riesgo, la 
rentabilidad, la liquidez y la creación de valor. Por su parte, Gasbarrino (2023) las define 
como una rama de la economía que evalúa la correcta gestión, toma de decisiones y 
registro contable de los recursos por parte de una persona o una organización para que 
pueda cumplir con sus obligaciones y contar con un retorno de la inversión. Considerando 
estas definiciones, las finanzas se pueden conceptualizar como el campo de estudio de 
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las decisiones que se toman a diario, referentes a la administración del dinero, ya sea con 
un fin personal o empresarial.
 
No obstante, este artículo tiene un enfoque en las finanzas aplicadas a las empresas. De 
acuerdo con Rodríguez (2017), las finanzas empresariales o corporativas son aquellas 
que se enfocan en estudiar cómo se obtiene y gestionan el dinero y otros valores de las 
empresas, ya sea a través de fuentes internas o externas. Por su parte, Obando (2023) 
coincide  al definir las finanzas empresariales como las encargadas de gestionar y analizar 
los recursos financieros en cuanto a los ingresos, gastos, inversión y financiamiento, con 
el objetivo de que la empresa sea estable financieramente y maximice su valor. 

Al respecto, Soriano y Pinto (2019) mencionan que las finanzas empresariales sientan sus 
bases en el análisis  de la información proporcionada por la contabilidad para la toma de 
decisiones. Considerando a estos autores, las finanzas empresariales se pueden entender 
como el estudio y aplicación del conocimiento financiero y contable para la óptima gestión 
del recurso financiero de las empresas con la intención de maximizar las utilidades de los 
accionistas o propietarios, disminuir el riesgo y crear valor para la empresa.

2.2 Importancia y funciones 
Si una empresa quiere ser exitosa, sin duda dentro de su estructura organizacional 
debe contar mínimo con una persona que conozca y sea capaz de aplicar las finanzas 
empresariales. Puesto que, como indica la ESI School of Management (2023), el conocer 
de finanzas empresariales permite una administración efectiva del dinero, así como tener 
un panorama real de la situación financiera de la empresa, lo cual favorece la toma de 
decisiones. 

Partal (2022) concuerda con esta postura, al mencionar que, en las empresas, el área 
financiera es la que más atención requiere, puesto que de esta depende el funcionamiento 
de las otras áreas. Por ejemplo, el área de ventas de una comercializadora de juguetes 
no podría funcionar si el área financiera no hubiera presupuestado las partidas para  
adquisición de juguetes, pago de nómina, renta del local que ocupan para vender, entre 
otros. 

En el entendido de que las finanzas son un área primordial en las empresas, Martínez, 
Guzmán y Tunjano (2020) resaltan que para que una empresa tenga finanzas sanas, 
se deben considerar los estados financieros y las razones financieras, dándoles un 
seguimiento periódico. Es decir, debe existir un puesto en la empresa que sea el 
responsable de las finanzas empresariales que tenga como principales funciones las 
señaladas en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Funciones principales de un financiero empresarial

Nota. Elaboración propia con información de Universidad UNIR (2021)

2.3 Principales retos 
Como se comentó anteriormente, las empresas actuales se desarrollan en un contexto 
postpandémico con un proceso de transformación digital, lo cual les genera diversos 
desafíos para sobrevivir y ser competitivas en el mercado. Antoni Alegre (2023), asesor 
de empresas en el control de gestión y business intelligence, menciona que dentro de los 
principales problemas que enfrentan las empresas en el área financiera se encuentran:
• Acceso limitado a capital para inversión, ya sea porque los socios ya no quieren 

realizar aportaciones adicionales o porque los bancos rechazan las solicitudes de 
financiamiento de las empresas cuando estas no cuentan con un historial crediticio 
u ofrecen un activo que les sirva como garantía. 

• Gestión ineficiente de efectivo, por lo cual se requiere realizar presupuestos y 
planificar la gestión de las finanzas para reducir la incertidumbre y el riesgo, así como 
garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Limitaciones en la implementación de herramientas tecnológicas, que se atribuyen 
principalmente a la falta de capital para invertir en estas y capacitar al capital humano 
para su uso. Siendo esta última una de las principales motivaciones para realizar este 
estudio.

3. Transformación digital empresarial

3.1 Concepto 
De acuerdo con Amazon Web Services (2023), la transformación digital empresarial 
es un proceso mediante el cual las empresas integran la tecnología digital en todas sus 
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áreas con la intención de realizar cambios culturales y operativos acordes a las nuevas 
necesidades del mercado. En ello coincide IBM (2023) al señalar que la transformación 
digital implica que todas las áreas de la empresa adopten experiencias digitales; desde 
el modelo de negocio hasta la implementación de las tecnologías 4.0 en las operaciones 
diarias. Al mencionar tecnologías 4.0 se hace referencia a aquellas tecnologías enfocadas 
en la interconectividad, automatización y actualización inmediata, que son aplicadas 
en diversos procesos propios de las empresas con el objetivo de facilitar los procesos 
repetitivos y manuales. 

La implementación de estas tecnologías se observa cuando una empresa crea aplicaciones 
móviles o marketplaces, usa la nube para resguardar sus bases de datos, aprovecha las 
funcionalidades del internet de las cosas o reducen los tiempos de ejecución de actividades 
rutinarias, tal como lo hacen las herramientas de inteligencia artificial. 

Es importante mencionar que, en datos de Fernández (2023), a nivel mundial el mercado 
de la IA es de 164.98 millones de dólares, y se pronostica que para 2030 sea de 1,590,03 
miles de millones de dólares. Lo cual evidencia que, al pasar de los años, cada vez existirá 
una mayor demanda de estas herramientas tecnológicas por parte de las empresas que 
buscan optimizar sus procesos.  De forma similar, Alonso y Carbó (2022) aseguran que 
cada vez son más las empresas del sector financiero que están usando modelos de machine 
learning (ML) en sus diversas áreas como respuesta a la digitalización. Considerando 
este panorama se visualiza la necesidad de que las empresas diseñen e implementen 
estrategias que les permitan innovar con el apoyo de las tecnologías 4.0, asumiendo los 
retos que el uso de estas conlleva.

3.2 Retos de las tecnologías 4.0 en las empresas
De acuerdo con Pabón, Aizaga y Toasa  (2022) a nivel mundial se enfrentan los desafíos 
de la cuarta revolución industrial derivada de las tecnologías 4.0 que involucran la 
inteligencia artificial, la tecnología cloud, el blockchain y la automatización de procesos. 
Si bien las tecnologías 4.0 se visualizan como excelentes herramientas en el mundo 
empresarial, existen algunos retos como parte de su implementación y uso.

Uno de ellos implica el desconocimiento de estas para determinar cuáles se pueden 
implementar en cada empresa, de acuerdo con sus necesidades particulares con el ánimo 
de aumentar los niveles de eficacia de los procesos productivos. En el entendido de que una 
empresa es competitiva cuando se adapta a las nuevas exigencias del mercado y asume 
el riesgo de ir un paso delante de la competencia.  Sin embargo, no todas las empresas 
cuentan con el capital financiero necesario para implementar estas tecnologías y, a su 
vez, invertir en la capacitación de su talento humano para se logre la eficiencia operativa 
esperada.
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No obstante, uno de los más grandes retos es lograr que coexistan estas tecnologías con 
el ser humano; de forma particular, desde el ámbito laboral. Puesto que implica cambiar 
la idea de que las tecnologías 4.0 tienen la intención de desplazar a los humanos de sus 
puestos de trabajo por la percepción de que estas tienen el objetivo apoyarlos en sus 
funciones para que las realicen de forma más rápida y disminuyendo los errores, con el 
ánimo de que se enfoquen en aquellas actividades que generen valor. 

Por ende, el compromiso de los líderes empresariales es capacitar a sus colaboradores en 
el uso de estas tecnologías para que aspiren a nuevos puestos de trabajo, que se enfoquen 
más en la toma de decisiones y la creatividad para diseñar estrategias financieras, ya 
que las tecnologías 4.0 presentan una gran limitante relacionada con su incapacidad 
de sentir y visualizar todos los factores del entorno, como lo hace el ser humano, ya que 
solo se basa en datos históricos. 

Razón por la cual, cuando una empresa considere el uso de las tecnologías 4.0, deberá 
reestructurar su organigrama y sus análisis de puestos; con lo que logrará una estructura 
organizacional en la cual puedan coexistir sus colaboradores con estas tecnologías. 

Otro reto interesante lo mencionan Alonso y Carbó (2022) referente a la necesidad 
de que se actualicen las Normas de Información Financiera (NIF) en materia del uso de 
herramientas de inteligencia artificial y machine learning para la obtención y presentación 
de la información financiera de las empresas. Tal como mencionan Villareal y Flor (2023) 
que lo hizo España a través de su ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y no 
discriminación para aquellas empresas que hacen uso de la IA para rendir su información 
financiera.

Finalmente, otro reto es disminuir los errores que estas herramientas pueden tener 
derivados de sesgos, discriminación o interpretabilidad. Por ejemplo, en 2014 la 
tecnología de reclutamiento de Amazon discriminaba a las mujeres, por lo cual su 
posibilidad para trabajar dentro de la empresa era mínima o nula, ya que tenía un sesgo 
para seleccionar a  hombres. 

A pesar de los retos que puede implicar el uso de las tecnologías 4.0 en las empresas, se 
considera que su uso facilita el desarrollo de actividades rutinarias, permitiendo que el 
ser humano se centre en aquellas actividades que le aporten valor a la empresa y, a su 
vez, se pueda disminuir su jornada laboral. Por ello, es de vital importancia conocer las 
herramientas de IA que pueden aplicarse en el área financiera de las empresas.
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4. Las herramientas de IA aplicadas en las finanzas empresariales
 
4.1 Concepto de inteligencia artificial 
Con el ánimo de contextualizar, se tiene a bien explicar los orígenes de la inteligencia 
artificial, los cuales se remontan al siglo XIX; no obstante, su revolución inicia cuando 
se les brinda a las máquinas la capacidad de aprender y razonar; es decir, cuando estas 
asemejan su funcionamiento al del ser humano. 

Oportunamente, Villareal y Flor (2023) definen la IA como aquella tecnología que emula 
el pensamiento humano para identificar y resolver problemas, notificando al usuario 
cuando es necesario. Por su parte, Google Cloud (2023) puntualiza que la IA engloba a 
todas las tecnologías que permiten que las computadoras realicen funciones avanzadas 
como ver, comprender, traducir, analizar, recomendar, entre otras. Considerando a estos 
autores, se le puede llamar IA a cualquier tecnología que simula el proceso de inteligencia 
de un humano gracias al uso de la big data y algoritmos avanzados. 

4.2 Usos de herramientas de IA en las finanzas empresariales  
Villareal y Flor (2023) coinciden que tras el COVID-19 el uso de la Inteligencia Artificial 
se intensificó, ya que esta tecnología les permite a las empresas automatizar procesos, 
realizar pagos financieros, llevar su contabilidad y brindar asesoría sobre portafolios 
de inversión. Lo cual está modificando aspectos fundamentales para las empresas 
y los encargados de finanzas, como la gestión de los nuevos factores de riesgo y la 
interpretabilidad de los resultados.

La IA ha transformado las finanzas empresariales, al pasar de finanzas tradicionales que 
se caracterizan por ser descriptivas, contables e institucionales, a las finanzas modernas 
que tienen el objetivo de explicar fenómenos financieros y tomar decisiones financieras 
gracias a la técnica de las redes neuronales (Pabón et al, 2022). 

Al respecto, Juan Pablo Palacios, el vicepresidente de aplicaciones en Oracle, resalta, en 
un video de Forbes (2021), que es de vital importancia que las empresas implementen 
herramientas de IA para tener la información de sus cierres contables en todo momento, 
puedan planificar, dar paso a modelos de negocio más flexivos, comunicación eficiente con 
clientes internos y externos; así como una logística más ágil. Ahora bien, en la Ilustración 
2 se muestran las principales tendencias tecnológicas relacionadas con las finanzas.

A continuación se abordarán algunos ejemplos de herramientas de IA enfocados en 
apoyar algunas funciones de las finanzas empresariales. 
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Ilustración 2. Tendencias tecnológicas en finanzas

Nota. Elaboración propia con información de (Auren, 2023)

4.2.1. Análisis de gastos 
Cómo mencionan Alonso y Carbó (2022), existe resistencia al uso de la inteligencia 
artificial  en las finanzas; no obstante, las entidades del ecosistema financiero cada vez 
están usando más modelos de machine learning (ML) en diferentes ámbitos de su negocio 
debido al proceso de digitalización. 

El ML es usado de forma habitual para el análisis de gastos, la prevención de fraude o 
diseño de alertas tempranas por posible impago de deudores; sin embargo, presenta el 
reto de interpretar los resultados para la toma de decisiones en un entorno regulado en 
términos financieros, dando paso a un campo de investigación conocido como explainable 
AI. Dentro de los principales factores para usar el ML en las empresas, se encuentran: 
precisión, interpretabilidad, coste de implementación y formación del capital humano.

Una de las herramientas de ML más usas para el análisis de datos son los sistemas de 
reconocimiento óptico de caracteres o mejor conocido como tecnología OCR. Esta 
herramienta usa la IA para identificar y extraer automáticamente datos relevantes de 
las facturas o recibos, con el ánimo de evitar que el capital humano de las organizaciones 
dedique su tiempo a una actividad rutinaria y que no aporta valor a la organización; 
asimismo, disminuye la posibilidad de errores al capturar la información.  

Aunado a que la información extraída es procesada y presentada con gráficos para 
conocer de forma inmediata la situación de la empresa en relación con gastos e ingresos. 
Un ejemplo de esta herramienta la incluye ContaSimple, un programa de gestión y 
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contabilidad para autónomos y pymes. En ella, el proceso para extraer la información 
de un ticket o factura es tan simple como tomar una foto de estos y subirla al sistema. 
Para ello, en la ilustración 3 se muestra un código QR que dirige a un video del proceso 
para usar esta herramienta.  

Si bien es una aplicación funcional, es importante considerar que 
implementarla en una empresa requiere una inversión aproximada 
de 14 euros al mes, lo cual es equivalente a 262 pesos mexicanos 
mensuales, que para algunas mipymes puede significar un gran gasto 
administrativo. 

De igual forma, la aplicación ABBYY FlexiCapture for Invoices realiza la 
función de captura, reconocimiento, extracción y validación de datos de 
las facturas a través de la inteligencia artificial. Tal como se puede visualizar al escanear 

el código QR de la ilustración 4. Otra herramienta es MINT, la cual 
ayuda a rastrear y categorizar todos los gastos, así como identificar 
patrones de gastos, aunado a que sugiere áreas para ahorrar dinero. 
Siendo esta una excelente opción para las mipymes que buscan tener 
unas finanzas sanas a través de una mejor gestión de sus gastos. 

De igual forma, Cushion es una plataforma con la capacidad de 
escanear las tarjetas de crédito y estados de cuenta para detectar 
cargos extraños o adicionales y, en caso de detectarlos, de forma 
automática se ponen en contacto con los bancos para solucionar el 
problema a través de los chatbots.

Si se opta por una herramienta gratuita, Amazon ha lanzado Amazon DevOps Guru, una 
herramienta gratuita por tres meses que usa el machine learning para detectar patrones 
de funcionamiento irregulares que permiten visualizar posibles problemas y brinda 
recomendaciones para prevenirlos.

4.2.2. Asesoramiento financiero para inversión 
La IA también permite gestionar los activos de las empresas, ya que facilita a los analistas 
examinar y procesar datos más rápido y encontrar información precisa sobre las 
inversiones, así como identificar patrones de mercado complejos, que van más allá de la 
lógica humana. Un ejemplo de esta tecnología es la plataforma AXYON IRIS que ofrece 

Ilustración 3.
Proceso de 

ContaSimple

Ilustración 4.
ABBYY 

FlexiCapture for 
Invoices

estrategias basadas en IA y clasificaciones predictivas del rendimiento de los activos. 

Esto con la intención de orientar las decisiones financieras relacionadas a opciones de 
inversión y patrones del mercado en tiempo récord en comparación con un analista 
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financiero. Otras herramientas similares son Wealthfront, Betterment y Kavout, 
plataformas que gracias a la big data y los modelos predictivos brindan asesoramiento 
de inversión de acuerdo con el perfil del inversionista.

Sin dejar atrás a los Robo advisors que desde 2008 tienen una reputación de ser los 
servicios de inversión más eficientes y con las comisiones más bajas, lo cual es atractivo 
para los inversionistas. Ahora bien, los Robo advisors, de acuerdo con Frankfield (2020) 
son plataformas digitales con algoritmos capaces de gestionar inversiones sin la necesidad 
de contar estrictamente con un asesor financiero. Su funcionamiento implica que el 
usuario conteste unas preguntas relacionadas con la cantidad de dinero que desean 
invertir, el rendimiento que buscan obtener y su tolerancia al riesgo, así como preguntas 
relacionadas a indagar los conocimientos financieros con los que cuenta el usuario. 
Posterior a que el usuario contesta las preguntas, estas plataformas determinan un 
número del 1 al 10 a cada inversor, y asignan los números bajos a aquellos inversionistas 
adversos al riesgo. 

Es importante mencionar que la selección de activos, distribución de cartera y las 
decisiones de inversión son monitoreadas de forma periódica por el equipo de gestión 
de los Robo advisors, lo cual brinda evidencia de que las herramientas de IA requieren 
de la supervisión del humano para lograr resultado óptimo, es decir, deben aprender a 
coexistir. 

4.2.3 Creación de presupuestos
Los presupuestos, de acuerdo con Rincón (2011) son documentos que plasman los inputs 
y los outputs de los recursos, los cuales pueden ser dinero, tiempo, materiales e incluso 
mano de obra, que son requeridos para un proceso productivo de un período. Por su 
parte, Pacheco (2015)  los define como una planeación financiera que se realiza con base 
en datos históricos.

No obstante, ante un entorno cambiante no basta con considerar los datos históricos, 
sino también los factores del macro y micro entorno. Los presupuestos se consideran 
herramientas valiosas para los encargados de las áreas de finanzas, puesto que les 
permiten planificar las actividades financieras a corto y largo plazos, de acuerdo con la 
planeación estratégica o necesidades de la empresa; contar con un control financiero, 
asignar recursos de forma eficiente y tener un estándar de rendimiento para evaluar la 
operatividad empresarial. 

Por ello, toda empresa, sin importar su tamaño, requiere de estos para tener una visión 
clara de las necesidades financieras de la empresa, su capacidad para generar ingresos y la 
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forma en que gestionará los fondos. La creación de presupuestos es una función primordial 
para los encargados de las finanzas empresariales; sin embargo, es rutinaria. Razón por la 
cual la aparición de herramientas de IA facilitan su creación y permiten que el ser humano 
se centre en su análisis y la toma de decisiones, de acuerdo con una investigación de 
micro y macro entornos. De acuerdo con Overstand Intelligence (2023), una empresa 
de consultoría de proyectos de inteligencia artificial y machine learning, un sistema de 
inteligencia artificial puede apoyar en la creación de presupuestos, considerando la 
ilustración 5.

Ahora bien, de acuerdo con Johnson (2023),  existe un modelo de lenguaje por IA llamado 
ChatGPT, el cual es una gran herramienta para la creación de presupuestos básicos. El 
proceso es simple, consiste en darle a ChatGPT un prompt (indicación para la IA a través 
de texto) con información histórica acorde al tipo de presupuesto solicitado. 

Es importante mencionar que se debe contar con el conocimiento básico para solicitarle 
a ChatGPT lo que se requiere; por ejemplo, un presupuesto de ventas bajo el método 
promedio que, de acuerdo con Rincón (2011), consiste en promediar las diferencias 
resultantes de comparar las ventas de los últimos años, y el resultado se le suma a las ventas 
del último año que se desea calcular. Si bien esta herramienta brinda un presupuesto de 
ventas de acuerdo con datos históricos y el método solicitado, tiene una limitante: no 
considera el micro y el macro entornos para ajustar el resultado. Razón por la cual se 
considera que las herramientas de IA en las finanzas empresariales son un apoyo para 
los encargados de esta área, ya que facilitan sus funciones; sin embargo, no son capaces 

Ilustración 5. Creación de presupuestos con apoyo de la IA

Nota. Elaboración propia con información de Overstand Intelligence (2023)

de ajustar el resultado considerando las condiciones del entorno. 
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Estas son algunas herramientas de IA propuestas para la gestión de las finanzas 
empresariales; no obstante, se recomienda seguir explorando las tecnologías 4.0 y 
determinar qué herramientas se adecuan mejor a las necesidades y recursos de cada 
empresa. 

5. Conclusión
 
Ante un entorno de transformación digital, es importante que los encargados de las áreas 
financieras, analicen y evalúen el uso de las tecnologías 4.0 para implementarlas en las 
empresas y generar  ventaja competitiva.  De forma particular, se recomienda el uso de 
herramientas de IA para el análisis de información financiera, creación de presupuestos 
y asesoramiento financiero para una mejor toma de decisiones. Considerando que la 
IA se destacan por su rapidez y precisión para procesar datos, reducción de errores, 
personalización del asesoramiento financiero y detección inmediata de patrones 
irregulares. 

No obstante, en las finanzas empresariales se requiere de una toma de decisiones desde 
un pensamiento crítico e integral que va más allá de lo que pueden realizar los algoritmos. 
Bajo este contexto, las herramienta se IA se visualizan como tecnologías de apoyo para 
que los encargados de las finanzas empresariales optimicen sus tiempos y tomen mejores 
decisiones con base en información en tiempo real. 

Ahora bien, implementar herramientas de IA presenta retos relacionados con la inversión 
requerida, los costos de capacitación del capital humano, la alimentación de la base de 
datos, las fallas técnicas o sesgos que puedan presentar los algoritmos de IA, la falta de 
sensibilidad humana y percepción del entorno para una mejor toma de decisiones; así 
como el riesgo de robo de la información financiera. Por tal razón, antes de implementarlas 
en las empresas es necesario prever sus desafíos considerando el micro y macro entorno.  

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para los encargados de 
las finanzas empresariales que tienen el interés de apoyarse de estas herramientas 
tecnológicas para gestionar sus finanzas:

• Detectar la necesidad de uso de las tecnologías 4.0 para optimizar las funciones 
financieras, en relación con disminución de tiempo y errores. 

• Seleccionar las herramientas de IA que mejor se adapten a las necesidades de la 
empresa y al presupuesto destinado para su implementación.

• Alimentar la base de datos de las tecnologías 4.0 con información financiera que 
se caracterice por ser veraz, representativa, objetiva, verificable y suficiente; 
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características que solicitan las Normas de Información Financiera A-4. 
• Capacitar al personal del área de finanzas en el uso de las tecnologías 4.0 para que 

aprovechen estas herramientas en el desarrollo de sus actividades y logren ser 
competitivos en el mercado laboral. 

• Determinar protocolos de seguridad y privacidad para la gestión de las finanzas 
empresariales con apoyo de las herramientas de IA con el ánimo de evitar riesgos de 
robo de información financiera. 

• Fomentar la coexistencia de la IA con la humanidad a través de cursos de pláticas de 
concientización y demostración de cómo las herramientas de IA pueden apoyar a la 
gestión de las finanzas empresariales. 

• Usar gradualmente las herramientas de IA con el ánimo de que los implicados en su 
uso se familiaricen. 

• Evaluar los riesgos de usar herramientas de IA para la gestión de las finanzas 
empresariales. 

Ahora bien, este estudio da pauta a futuras investigaciones que se enfoquen en la ética de 
implementar la IA para la gestión de las finanzas empresariales, la seguridad y privacidad 
al usar herramientas de IA para el procesamiento de información financiera, valuación del 
costo-beneficio de implementar las tecnologías 4.0 en las empresas y cómo el blockchain 
puede apoyar en la transparencia de la gestión financiera.
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Resumen
En este documento se examinan los objetivos económicos, ecológicos, sociales y culturales 
de las tecnologías; así como sus dimensiones interrelacionadas, por lo que se exploran 
aspectos como la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental, la equidad social 
y el respeto a la diversidad cultural en el contexto tecnológico,  discutiendo cómo las 
tecnologías pueden promover la inclusión digital, la salud y la educación, al tiempo que 
se enfrentan a desafíos éticos y de representación cultural. La conclusión destaca la 
necesidad de abordar estos objetivos de manera integrada y equilibrada, reconociendo 
la interdependencia entre los aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales 
del desarrollo tecnológico, resaltando la importancia de un enfoque interdisciplinario 
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y colaborativo para garantizar un desarrollo tecnológico ético, sostenible y centrado 
en el bienestar humano.

Palabras clave: Tecnología, objetivos, interdisciplinario

Abstract
In this document, the economic, ecological, social, and cultural objectives of technologies 
are examined, along with their interconnected dimensions. Aspects such as economic 
efficiency, environmental sustainability, social equity, and respect for cultural diversity 
in the technological context are explored, discussing how technologies can promote 
digital inclusion, health, and education, while facing ethical and cultural representation 
challenges. The conclusion emphasizes the need to address these objectives in an 
integrated and balanced manner, recognizing the interdependence among economic, 
environmental, social, and cultural aspects of technological development, highlighting 
the importance of an interdisciplinary and collaborative approach to ensure ethical, 
sustainable, and human-centered technological development.

Keywords: Technology, objectives, interdisciplinary

1. Introducción

La rápida evolución tecnológica ha demostrado ser una fuerza transformadora en 
múltiples sectores de la sociedad, por lo que las tecnologías contemporáneas no solo 
buscan lograr objetivos económicos, como la eficiencia y la productividad, sino que 
también se enfrentan al imperativo de abordar desafíos ecológicos urgentes. La búsqueda 
de soluciones sostenibles y ecoamigables se ha vuelto esencial para mitigar los impactos 
negativos en el medio ambiente. Asimismo, las dimensiones sociales y culturales de 
las tecnologías son cada vez más evidentes, ya que moldean y son moldeadas por las 
estructuras sociales y las prácticas culturales.

En este documento, se explora cómo las tecnologías contemporáneas buscan alcanzar 
una armonía entre los objetivos económicos, ecológicos, sociales y culturales, por lo que 
se analizará cómo estas metas a veces pueden converger, pero en otras ocasiones, pueden 
generar tensiones y dilemas éticos. La intersección de la tecnología con la economía, la 
ecología, la sociedad y la cultura plantea preguntas fundamentales sobre la dirección 
que deben tomar las innovaciones tecnológicas para asegurar un futuro sostenible y 
equitativo.
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Examinar los objetivos económicos, ecológicos, sociales y culturales permitirá 
comprender cómo la adopción y el desarrollo de tecnologías impactan en la estructura 
y dinámica de la sociedad contemporánea. Desde la huella ecológica de las innovaciones 
hasta su influencia en la cohesión social y la diversidad cultural, este escrito proporcionará 
una visión profunda de los retos y oportunidades que presenta el panorama tecnológico 
actual.

2. Exploración de los objetivos económicos de las tecnologías: eficiencia y 
productividad

La eficiencia, definida como la capacidad de llevar a cabo tareas o procesos con el menor 
gasto posible de recursos, se ha vuelto un objetivo económico fundamental que se busca 
alcanzar mediante la implementación de tecnologías avanzadas. Las compañías están 
adoptando sistemas automatizados y tecnologías de la información para optimizar 
procesos, reducir costos y elevar la calidad de sus productos y servicios (Brynjolfsson & 
McAfee, 2014). Esta eficiencia operativa, resultado de la aplicación de tales tecnologías, 
no solo beneficia a las empresas al incrementar su rentabilidad, sino que también ejerce 
influencia sobre la competitividad de las naciones en la economía global.

La productividad, por otro lado, está estrechamente vinculada a la eficiencia y se 
refiere a la relación entre la producción y los recursos utilizados. Las tecnologías 
desempeñan un papel crucial en el impulso de la productividad al mejorar los métodos 
de producción, la gestión de recursos y la capacidad de innovación (Jorgenson & Vu, 
2007). La automatización, la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas 
permiten a las empresas aumentar la producción con menos mano de obra, liberando 
recursos para actividades más estratégicas.

La adopción generalizada de tecnologías digitales ha generado una transformación 
radical en todos los ámbitos económicos, desde la manufactura hasta los servicios, 
alterando las concepciones tradicionales de eficiencia y productividad. La interconexión 
global y la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos han propiciado 
avances significativos en la optimización de la cadena de suministro, la personalización 
de productos y la toma de decisiones basadas en datos (Manyika et al., 2015). Estas 
innovaciones tecnológicas no solo potencian la eficiencia y la productividad a nivel 
empresarial, sino que también tienen repercusiones en la economía en su conjunto.

No obstante, resulta crucial reconocer que la búsqueda de eficiencia y productividad 
a través de tecnologías enfrenta desafíos y consideraciones éticas. La automatización 
puede suscitar inquietudes en torno a la pérdida de empleos y la creciente desigualdad 
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económica. La brecha digital y la accesibilidad a las nuevas tecnologías también plantean 
interrogantes sobre la equidad económica (Brynjolfsson & McAfee, 2014). La reflexión 
constante sobre estos aspectos es esencial para orientar el desarrollo tecnológico de 
manera ética y sostenible.

La exploración de los objetivos económicos de las tecnologías revela su papel central 
en la búsqueda de eficiencia y productividad en distintos sectores. Las innovaciones 
tecnológicas han redefinido la forma en que las empresas y las economías abordan la 
producción y la gestión de recursos. Sin embargo, es imprescindible equilibrar estos 
objetivos económicos con consideraciones éticas y sociales para asegurar un impacto 
positivo en la sociedad en su conjunto.

3. Análisis de los impactos ecológicos de las tecnologías y su contribución a la 
sostenibilidad ambiental

Las tecnologías, en su constante búsqueda de eficiencia y progreso, han tenido un impacto 
considerable en el medio ambiente. Uno de los efectos más notables es la generación 
de residuos electrónicos, también conocidos como desechos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (e-waste). La rápida obsolescencia de los dispositivos electrónicos y la falta 
de prácticas efectivas de reciclaje han contribuido a la acumulación de sustancias tóxicas 
en el suelo y el agua, planteando serios riesgos para la salud humana y la biodiversidad 
(Baldé et al., 2017). Esta faceta oscura de la revolución tecnológica subraya la urgente 
necesidad de adoptar prácticas más sostenibles en la producción y gestión de tecnologías.

No obstante, a pesar de estos desafíos, las tecnologías también tienen el potencial de 
convertirse en impulsores clave para la sostenibilidad ambiental. Las innovaciones en 
energías renovables, como la solar y la eólica, han surgido como alternativas cruciales a 
las fuentes de energía tradicionales y contaminantes (Sovacool et al., 2018). La eficiencia 
energética, promovida por tecnologías más avanzadas en el diseño de edificios y procesos 
industriales, puede reducir significativamente la huella ambiental asociada con el 
consumo de energía.

La convergencia de la tecnología con la ecología también se hace evidente en el internet de 
las cosas (IoT), que permite una gestión más inteligente y sostenible de los recursos. Desde 
sensores que regulan el riego en la agricultura hasta sistemas de monitoreo ambiental, el 
IoT ofrece herramientas para optimizar el uso de recursos naturales y reducir el impacto 
ambiental (Hossain et al., 2015). Estas aplicaciones demuestran cómo la tecnología puede 
ser una aliada en la gestión sostenible de los ecosistemas.
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Es crucial destacar que el análisis de los impactos ecológicos de las tecnologías no debe 
simplificarse en una narrativa maquinea de bien o mal. La clave radica en la toma de 
decisiones informada y ética en la adopción y desarrollo de tecnologías. La consideración 
de los ciclos de vida de los productos, la implementación de políticas de reciclaje efectivas 
y el fomento de la innovación sostenible son aspectos cruciales para minimizar los 
impactos ambientales negativos.

Las tecnologías contemporáneas presentan una dualidad en términos de impactos 
ecológicos: representan tanto una amenaza significativa para el medio ambiente como 
una herramienta poderosa para avanzar hacia la sostenibilidad. La elección entre estas 
dos facetas depende en gran medida de cómo la sociedad gestiona y guía el desarrollo y 
la adopción de tecnologías. Un enfoque consciente hacia la sostenibilidad, respaldado 
por políticas adecuadas y prácticas responsables, puede transformar las tecnologías en 
aliadas en la preservación y revitalización del medio ambiente.

4. Evaluación de las dimensiones sociales y culturales de las tecnologías: equidad, 
inclusión y diversidad

La equidad en el acceso y la participación en el mundo digital emerge como un aspecto 
crucial que define la interacción entre la tecnología y la sociedad. A medida que la 
tecnología se convierte en una herramienta fundamental para la educación, el empleo y la 
participación cívica, la brecha digital se erige como una preocupación de gran relevancia 
(Warschauer, 2003). Las disparidades económicas y sociales pueden manifestarse en 
desigualdades en el acceso a la tecnología, lo que a su vez refuerza y amplía las brechas 
existentes.

La inclusión digital se convierte, en consecuencia, en un imperativo ético y social. 
Asegurar que todas las comunidades, sin importar su ubicación geográfica o situación 
socioeconómica, tengan acceso a las herramientas digitales y a la conectividad es esencial 
para evitar la exclusión y fomentar una participación equitativa en la sociedad de la 
información (Van Dijk, 2005). La falta de inclusión digital puede resultar en la marginación 
de ciertos grupos, exacerbando las desigualdades ya presentes.

La diversidad cultural también desempeña un papel crucial en la evaluación de las 
dimensiones sociales y culturales de las tecnologías. Frecuentemente, las plataformas 
tecnológicas reflejan los sesgos culturales de quienes las diseñan y gestionan (Noble, 
2018). Dichos sesgos pueden manifestarse en algoritmos discriminatorios, interfaces 
excluyentes y representaciones culturales estereotipadas. Abordar la diversidad cultural 

Los objetivos económicos, ecológicos, sociales y culturales de las tecnologías



Nuevos retos para la promoción de la sostenibilidad desde la administración en las organizaciones

422

en el desarrollo tecnológico implica reconocer y corregir estos sesgos para crear entornos 
digitales inclusivos y respetuosos.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, en particular, plantean desafíos 
significativos en términos de equidad y diversidad. La IA puede perpetuar y amplificar 
prejuicios existentes si los conjuntos de datos utilizados para entrenar algoritmos 
contienen sesgos (Diakopoulos, 2016). La comprensión crítica de cómo las tecnologías 
pueden impactar a diversas comunidades es esencial para evitar que las innovaciones 
tecnológicas contribuyan a la discriminación y la exclusión.

Evaluar las dimensiones sociales y culturales de las tecnologías no solo es una tarea 
técnica, sino también un ejercicio ético y político. La equidad, la inclusión y la diversidad 
deben considerarse no solo como metas finales, sino como principios rectores en el diseño, 
desarrollo e implementación de tecnologías. Los marcos éticos y las políticas de inclusión 
son herramientas esenciales para asegurar que las tecnologías no solo sean eficientes 
y avanzadas, sino también justas y equitativas.

Por lo tanto, la evaluación de las dimensiones sociales y culturales de las tecnologías 
destaca la complejidad de su impacto en la sociedad. La equidad, la inclusión y la diversidad 
son pilares fundamentales para orientar el desarrollo tecnológico hacia un futuro más 
justo y equitativo. Reconociendo y abordando los desafíos actuales, podemos construir 
tecnologías que reflejen la diversidad de la sociedad y promuevan la participación 
equitativa de todos.

5. Examen de cómo las tecnologías pueden abordar desafíos sociales y promover el 
bienestar humano

Uno de los principales desafíos sociales que las tecnologías han abordado de manera 
significativa es el acceso a la información y la educación. La proliferación de plataformas 
en línea, recursos digitales y herramientas educativas ha democratizado el conocimiento, 
permitiendo que personas de diversas partes del mundo accedan a una educación de 
calidad (Weller, 2020). La tecnología ha eliminado barreras geográficas y económicas, 
brindando oportunidades educativas a aquellos que previamente estaban excluidos.

La salud es otra esfera en la que las tecnologías están desempeñando un papel crucial. 
La telemedicina y las aplicaciones de salud móvil están revolucionando la prestación 
de servicios médicos al permitir consultas a distancia, monitoreo remoto de pacientes 
y acceso a información de salud personalizada (Topol, 2015). Estas tecnologías no solo 
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mejoran la accesibilidad a la atención médica, especialmente en áreas remotas, sino que 
también empoderan a las personas para gestionar su salud de manera más activa.

La resiliencia frente a desastres y crisis también se ha visto fortalecida por las tecnologías. 
Los sistemas de alerta temprana basados en tecnología y la recopilación de datos en 
tiempo real permiten una respuesta más rápida y efectiva a eventos como terremotos, 
inundaciones y pandemias (Munasinghe, 2020). Las plataformas de coordinación y 
comunicación impulsadas por la tecnología facilitan la colaboración entre organismos 
gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y comunidades afectadas.

La inclusión social es otro desafío abordado por las tecnologías, especialmente en 
el contexto de personas con discapacidades. La accesibilidad digital, que incluye 
características como lectores de pantalla y dispositivos de entrada adaptativos, ha 
mejorado significativamente la participación en línea de personas con discapacidades 
(Steinfeld et al., 2017). Las tecnologías también han brindado nuevas formas de conexión 
social, reduciendo el aislamiento para aquellos que podrían enfrentar barreras físicas 
en la interacción social presencial.

Sin embargo, es crucial abordar las preocupaciones éticas y sociales asociadas con el 
uso de tecnologías en la resolución de problemas sociales. La brecha digital, el acceso 
desigual a la tecnología y la preocupación por la privacidad son desafíos críticos que deben 
considerarse para evitar la creación o exacerbación de nuevas inequidades (Selwyn, 
2004). Además, la rápida evolución tecnológica requiere una evaluación constante de 
los impactos sociales y éticos para garantizar beneficios sostenibles.

Es por esto que el examen de cómo las tecnologías pueden abordar desafíos sociales y 
promover el bienestar humano revela un panorama rico en posibilidades. Desde el acceso 
a la educación hasta la mejora de la salud y la resiliencia frente a crisis, las tecnologías 
están desempeñando un papel vital en la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, el uso 
responsable y ético de estas herramientas es esencial para garantizar que los beneficios 
se distribuyan equitativamente y que no se perpetúen desigualdades existentes.

6. Conclusiones

Al explorar los objetivos económicos, ecológicos, sociales y culturales de las tecnologías 
y sus dimensiones, se ha desentrañado una red compleja de interacciones que define el 
impacto de la tecnología en la sociedad contemporánea. Desde el impulso de la eficiencia 
económica hasta la promoción de la sostenibilidad ambiental, pasando por la búsqueda de 
la equidad social y el respeto a la diversidad cultural, ha sido identificada una multiplicidad 
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de metas que caracterizan el desarrollo y la adopción de tecnologías. 

Al considerar estos objetivos de manera integrada, se reconoce la necesidad de abordar 
los desafíos económicos, ambientales, sociales y culturales de manera simultánea y 
equilibrada. La búsqueda de soluciones tecnológicas no debe comprometer la equidad, la 
inclusión ni la diversidad, sino que debe promover el bienestar humano en su totalidad. En 
este sentido, el enfoque interdisciplinario y colaborativo se presenta como fundamental 
para garantizar que las tecnologías del futuro sean diseñadas y utilizadas de manera 
ética, sostenible y centrada en las necesidades de la sociedad en su conjunto.
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Resumen
La sustentabilidad es el equilibrio entre los recursos que la naturaleza nos brinda y el 
uso que le da la humanidad para tener una mejor calidad de vida. Por ello, dentro del 
marco de los objetivos del plan de trabajo 2021-2025 de la Universidad Veracruzana, la 
enseñanza de la sustentabilidad es considerada unos de los ejes transversales. Gracias 
al modelo educativo integral y flexible (MEIF), la Universidad Veracruzana ha logrado 
incluir estos conocimientos. El objetivo del presente documento es evaluar, a través de 
una encuesta de opinión de los alumnos que ya han cursado experiencias educativas 
relacionadas con el tema, si estos cambios han contribuido de forma positiva en su 
formación académica y profesional. Los resultados son alentadores sin embargo nos 
señalan areas de oportunidad en la vinculación de la teoría con los proyectos sustentables 
necesarios para el desarrollo integral del estudiante.

Palabras clave: Universidad Veracruzana, MEIF, Sustentabilidad, Facultad de Contaduría 
y Administración, educación en sustentabilidad.

Abstract 
Sustainability is the balance between the resources that nature provides us and the use 
that humanity gives them to have a better quality of life. Therefore, within the framework 
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of the objectives of the 2021 – 2025 work plan of the Universidad Veracruzana, the 
teaching of sustainability is considered one of the transversal axes, in that sense thanks to 
the comprehensive and flexible educational model (MEIF acronym in Spanish) that uses 
the same university has managed to include this knowledge. In that sense, the Faculty 
of Accounting and Administration; has been a great promoter of the inclusion of this 
knowledge in its educational programs, whose main objective is to provide the student 
with solid training in topics on sustainability linked to companies. The objective of this 
document is to evaluate, through an opinion survey with students who have already 
completed educational experiences related to the topic, whether these changes have 
contributed positively to their academic and professional training.

Keywords: Universidad Veracruzana, MEIF, sustainability, Facultad de Contaduría y 
Administración, sustainability education.

1. Introducción

El modelo educativo integral y flexible (MEIF) implementado por la Universidad 
Veracruzana desde 1998 ha sido una pieza clave en la evolución de la educación superior 
en esta institución. Diseñado con el propósito de potenciar el impacto del sistema 
educativo, el MEIF se ha convertido en un referente, promoviendo no solo la formación 
intelectual y profesional de los estudiantes, sino también su desarrollo social, humanístico 
y sustentable. Este modelo se estructura en cuatro áreas de formación y tres ejes, creando 
así un entorno educativo que busca la integralidad y flexibilidad propuestas desde sus 
inicios.

En este contexto, el presente análisis examina cómo la Universidad Veracruzana ha 
adaptado el MEIF para abordar desafíos contemporáneos, centrándose específicamente 
en la enseñanza de la sustentabilidad. A través de la revisión del Plan Rectoral 2021-2025, 
se observa cómo la institución ha priorizado la sustentabilidad como un eje fundamental 
para mejorar la calidad educativa. Por su parte, la Facultad de Contaduría y Administración 
destaca su papel crucial en la implementación de la sustentabilidad en sus planes de 
estudio.

Por medio de una encuesta realizada a estudiantes de la mencionada facultad, enfocada 
en evaluar la percepción de la educación en sustentabilidad. Los resultados de la encuesta 
proporcionan una visión detallada de cómo los estudiantes valoran la importancia de la 
sustentabilidad en su formación y en sus futuras carreras, así como su satisfacción con 
la experiencia educativa relacionada con organizaciones sustentables.
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Este análisis busca ofrecer una comprensión profunda de cómo la Universidad 
Veracruzana, a través del MEIF, está abordando la enseñanza de la sustentabilidad, 
identificando áreas de éxito y posibles áreas de mejora. Además, destaca la importancia 
de la formación integral y flexible en la preparación de los estudiantes para los desafíos 
del siglo XXI, especialmente en el contexto de la creciente conciencia sobre la necesidad 
de prácticas sostenibles en todas las disciplinas.

2. Inicios y fundamentos del modelo educativo integral y flexible

Actualmente la Universidad Veracruzana aplica en los programas educativos de nivel 
licenciatura su modelo educativo integral y flexible (MEIF), el cual fue concebido desde 
el año 1998 con la finalidad de lograr un sistema educativo de mayor impacto, gracias 
a la incorporación de ideas que existen desde el rectorado del Dr. Víctor Arredondo, 
recomendaciones nacionales e internacionales sobre cómo mejorar la calidad educativa 
en la universidad.

El modelo consiste primordialmente en la organización de los planes de estudio en cuatro 
áreas de formación y tres ejes, los cuales brindarían al estudiante una formación no solo 
intelectual y profesional, sino que se establece la formación social y humanística para 
estos.

Las cuatro áreas de formación son: el área de formación básica, que se divide en el área de 
formación básica general, la cual contempla una transversalidad en todos los programas 
educativos, al tener como objetivo brindar a los estudiantes competencias clave que 
todo estudiante universitario debería de tener para lograr un mejor desempeño en sus 
estudios, se compone por cinco experiencias educativas (EE) que son Lengua Extranjera I 
y II (Ingles básico), Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas, Lectura y Escritura 
de Textos Académicos y Literacidad Digital.

Su segunda parte contempla la iniciación a la disciplina, la cual establece los conocimientos 
básicos para el estudio de una disciplina específica, estableciendo un tronco común en 
licenciaturas de la misma área académica, tal es el ejemplo de la Facultad de Contaduría 
y Administración, que contempla cuatro licenciaturas que comparten al menos cinco 
EE: Fundamentos de Administración, Fundamentos de Contabilidad, Fundamentos de 
Derecho, Matemáticas Administrativas, Metodología de la Investigación.

La segunda área es la formación disciplinar, donde se contemplan las EE en las que se 
desarrolla el contenido específico de cada licenciatura. Por otro lado, se encuentra el área 
de formación terminal, la cual constituye dos funciones principales, la primera es generar 
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un perfil diferenciado para que los estudiantes puedan elegir la orientación profesional 
que sea más acorde a sus necesidades; además de establecer, como parte de los estudios 
de licenciatura, la realización del servicios social y de la experiencia recepcional (lo que 
antes era la realización de tesis para titulación), logrando de esta forma que los estudiantes 
puedan egresar ya con todos los elementos necesarios para la tramitación de su título 
de licenciatura. 

Finalmente se encuentra el área de formación de elección libre, la cual comprende una 
educación complementaria para un desarrollo integral de los estudiantes, brindando la 
experiencia de poder cursar EE de otras áreas académicas, además de algunas orientadas 
a la salud, idiomas, divulgación científica, artes, ecología, deportes entre otras. 

Cada una de estas áreas, junto con la institución de los tres ejes: el teórico, el heurístico y 
el axiológico, logran una transversalidad en la educación de los estudiantes universitarios 
con el objetivo de que –como indica el propio modelo educativo– esta sea integral y flexible. 
La representación gráfica de cómo interactúan los tres elementos que comprenden al 
MEIF se puede observar en la Figura 1.

En el caso de los tres ejes, estos se fundamentan como una 
estrategia curricular para lograr que los estudiantes, por medio 
del autoaprendizaje y la guía del académico, tengan una ruta 
de acción que logre el perfil propuesto de las licenciaturas, 
orientar la puesta en marcha de la teoría a la práctica, así como 
dar un sentido ético. En caso del eje teórico, se establecen 
los conocimientos prácticos que sustentan el contenido de 
la experiencia educativa, con lo cual se busca la apropiación 
del conocimiento y el manejo de las metodologías necesarias.

El segundo eje es el heurístico, el cual busca que los estudiantes 
desarrollen habilidades, procedimientos y procesos para la 
resolución de problemas, logrando un paso importante de lo 
teórico a lo práctico, por medio de ejemplos enfocados en la 
realidad actual, logrando un análisis, debates e investigación 
para generar un criterio propio, así como información nueva 
que servirá para el futuro de los estudiantes.

Finalmente, el último eje, denominado axiológico, busca 
lograr que el estudiantado se forme en valores humanos y 
sociales, pertinentes de cada dependencia, con la finalidad 

Figura 1. Transversalidad del 
modelo educativo.

Nota: Muestra cómo se 
integran los ejes, con las 
áreas de formación y los 
distintos saberes de los planes 
educativos. Recuperado de 
Beltrán Casanova y otros 

(1999).
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de no solo formarlos en conocimientos teórico-prácticos, sino también en cuanto a 
una responsabilidad social e inclusión, logrando un desarrollo de su autoestima y una 
superación personal.

Gracias a las áreas de formación y a los ejes, se logra cumplir con los objetivos establecidos 
por la propuesta base sobre la cual se estableció el MEIF, los cuales se describen a 
continuación: 

Objetivo general: Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la 
Universidad Veracruzana una formación integral y armónica: intelectual, humana, social 
y profesional.
Objetivos particulares: Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores necesarios para lograr:
• La apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, 

institucionales y ambientales.
• Un pensamiento lógico, crítico y creativo.
• El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo, con tolerancia y respeto 

a la diversidad cultural.
• Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes 

para la autoformación permanente (Beltrán Casanova, y otros, 1999).

Gracias a la implementación de los tres ejes formativos, así como las cuatro áreas de 
formación, se logra una combinación de diferentes conocimientos enfocados tanto a 
la formación disciplinar de los estudiantes, así como a su acercamiento a otras áreas 
formativas como pueden ser la salud, ejercicio, sustentabilidad; entre otros, para lograr 
el objetivo de ser completamente integral, la educación de los jóvenes al poder tener 
acceso, no solo a los conocimientos de su área académica, sino a todo aquel que le pueda 
interesar. Sobre todo en el aspecto de la sustentabilidad.

3. Plan Rectoral 2021-2025 de la Universidad Veracruzana

Con el cambio de rector de la Universidad Veracruzana el 1° de septiembre de 2021, 
inició el periodo del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, que finalizará el 31 de agosto 
de 2025. El Dr. Aguilar Sánchez estableció su programa de trabajo, en el que se instituye 
la planeación institucional para la universidad, partiendo desde la misión y visión para 
2025; los valores, principios y políticas institucionales, al igual que una serie de ejes 
enfocados en cómo se trabajará y desarrollará en varios aspectos, tales como derechos 
humanos, sustentabilidad, docencia e innovación académica, investigación, posgrados e 
innovación; difusión de la cultura y extensión de servicios y, finalmente, administración y 
gestión institucional. Sin embargo, para los fines de esta investigación, se dará un enfoque 
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prioritario al eje de sustentabilidad con el objetivo de establecer cómo la educación en 
sustentabilidad es un área prioritaria para la universidad, y cómo se ha dado un gran 
avance en la enseñanza de esta.

4. Eje de sustentabilidad para la mejora de la calidad educativa 

Desde esta perspectiva, el plan de trabajo marca, en su segundo eje, lo que es la 
sustentabilidad, la cual –en este mismo documento– se define de la siguiente forma: 
“La sustentabilidad es un proceso que coadyuva al desarrollo de la humanidad en un 
marco socio ecológico de satisfacción de necesidades básicas culturalmente situadas, 
con oportunidades de calidad de vida para las generaciones vivas y por nacer” (Aguilar 
Sánchez, 2021).

Desde esa perspectiva, la responsabilidad ineludible de la universidad en la promoción 
de la sostenibilidad se establece como un eje fundamental para abordar las raíces del 
problema, minimizar riesgos y contrarrestar los efectos negativos derivados de la actual 
crisis socioambiental. Esto implica desarrollar habilidades en los futuros profesionistas 
para afrontar los desafíos existentes y cultivar resiliencia ante posibles colapsos, con la 
meta de construir una sociedad estable y con proyección a futuro.

En este escenario, la Universidad Veracruzana asume la responsabilidad de formar 
profesionales con una mentalidad crítica, dotándolos de las habilidades y la disposición 
necesarias para abordar la situación ambiental actual. Esto aplicando diferentes temas 
como el riesgo y vulnerabilidad, crisis climática y resiliencia social, biodiversidad, 
integridad ecosistémica y diversidad cultural, estilo de vida y patrones de consumo, 
calidad ambiental y gestión del campus, así como la integración de políticas y enfoque 
regional y local. 

En ese sentido y tal como lo establece su tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad, se busca 
que los estudiantes adquieran los conocimientos en materia de sustentabilidad para 
fortalecer sus competencias y conocimientos para la mejora de un futuro. Tal como se 
muestra en el siguiente objetivo.

2.1.1 Objetivo: Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes 
de estudio como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta 
educativa con pertinencia socioambiental.
2.1.1.1 Meta: Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura y 
posgrado incluyan en su plan de estudios el enfoque de sustentabilidad.
Acciones
2.1.1.1.1 Desarrollo de un modelo educativo institucional que transversalice los derechos 
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humanos y la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de licenciatura y 
posgrado.
2.1.1.1.2 Formación de la planta académica en competencias teóricas y pedagógicas en 
materia de sustentabilidad, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación.
2.1.1.1.3 Creación de cursos y diplomados de educación continua en modalidad MOOC 
(curso masivo abierto en línea) en torno a temas de sustentabilidad, medio ambiente y 
cambio climático.
2.1.1.1.4 Implementación de una experiencia educativa optativa de riesgo y vulnerabilidad 
que permita generar una cultura de la prevención ante el cambio climático, el incremento 
demográfico, los fenómenos meteorológicos y los riesgos naturales (Aguilar Sánchez, 2021).

Por esto actualmente se oferta una gran cantidad de experiencias educativas en el área 
de formación de elección libre con un enfoque de medio ambiente y sustentabilidad, la 
cual, conforme lo establece la propia universidad, se considera de la siguiente forma: 

La categoría define acciones necesarias para el análisis de la pertinencia y relevancia de 
la coexistencia armónica por parte de la sociedad y el medio ambiente.
Vinculadas a problemáticas socioambiental y la interacción entre los procesos productivos 
y su impacto en el ambiente. Se busca que los estudiantes se interesen y participen en 
actividades ecológicas que impacten en la sociedad, con la intención de mejorar las 
condiciones de vida a corto, mediano y largo plazo (Departamento de Apoyo a la Formación 
Integral del Estudiante, 2023).

En ese aspecto, por medio de esta categoría y área de sustentabilidad, se ofertan 17 
experiencias educativas para que los estudiantes puedan elegir entre una amplia variedad 
de cursos en los que puedan explorar diferentes enfoques de la sustentabilidad, además 
de tener ocho cursos y diplomados en educación continua, así como un curso PROFA para 
la actualización de los académicos. Logrando de esta manera integrar la sustentabilidad 
en todos los aspectos educativos, tanto para estudiantes, maestros y público general.

5. Facultad de Contaduría y Administración región Xalapa, pilar en la enseñanza de la 
sustentabilidad

La Facultad de Contaduría y Administración se fundó el 7 de febrero de 1949 bajo el 
nombre de Facultad de Comercio, con las licenciaturas de contador público y contador 
privado, ambas enfocadas en contabilidad financiera, auditoría y fiscal, cálculos 
financieros; así como el análisis e interpretación de los estados financieros. Tiempo 
después, el 9 de enero de 1967, se creó la licenciatura en Administración de Empresas; 
posteriormente, en 1995 la Facultad de Comercio y la Facultad de Administración se 
unieron en una sola entidad: la Facultad de Contaduría y Administración, también como 
una forma de integrar a la recién creada licenciatura en Sistemas Computacionales 
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Administrativos (1994). Con el paso del tiempo, en 2008, nació la última licenciatura 
denominada Gestión y Dirección de Negocios.

Cada una ellas explora las características y conocimientos propios de sus aspectos 
disciplinares; sin embargo, con el paso del tiempo los planes de estudio se han modificado 
con la finalidad de lograr la integración de diferentes conocimientos conforme lo 
establecía el modelo educativo MEIF. Estos cambios se han dado desde la integración 
de aspectos como la ética y responsabilidad empresarial, la gestión de la inclusión, pero, 
sobre todo, la sustentabilidad, logrando que en la actualidad en los planes de estudio de 
Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales Administrativos, en su versión 
2019 (próxima a modificarse en 2024), contemplen al menos una experiencia educativa 
relacionada con la sustentabilidad y cómo esta se relaciona con el campo laboral al que 
cada uno está enfocado. Mientras que para la licenciatura en Gestión y Dirección de 
Negocios, plan 2018, y en su versión recientemente aprobada en 2023, al igual que las 
anteriores, se destaca la integración de una experiencia educativa en el área de desarrollo 
sustentable.

En ese sentido, la facultad de Contaduría y Administración tiene una matrícula aproximada 
de 1100 estudiantes inscritos al programa educativo de Administración, repartidos en 
los semestres primero, tercero, quinto, séptimo; así como unos pocos en noveno, todos 
estos estudiantes, a partir de su segundo semestre, tienen la oportunidad de cursar la 
experiencia educativa Organizaciones Sustentables, además de algunas de las que se 
mencionaron como parte de su área de formación de elección libre. 

Entre estos estudiantes se realizó una encuesta de opinión cuyo objetivo fue conocer 
el alcance que tuvo esta experiencia educativa o alguna otra cursada en torno al tema, 
tal como muestra en los siguientes resultados (figuras 2 y 3). En primer lugar, se debe 
mencionar que se realizó esta encuesta a estudiantes de Administración de diferentes 
semestres, excepto a los de primer semestre, y sin contemplar el resto de las licenciaturas; 

Figura 2. Semestre actual de los 
encuestados.

Nota: El gráfico representa el 
porcentaje de encuestados y los 
semestres respectivos que cursan. 
Elaboración propia a partir de los 
resultados de la encuesta
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Figura 3. Confirmación de aprobación 
de la experiencia educativa de 

organizaciones sustentables

Notas: Esta figura confirma si 
los encuestados ya cursaron y 
aprobaron la experiencia educativa 
de organizaciones sustentables. 
Elaboración propia a partir de los 

resultados de la encuesta.

entre ellos se aplicaron las preguntas de control para conocer el semestre están cursando, 
así como el hecho de haber cursado y aprobado dicha experiencia educativa.

Tal como se puede observar, se cuenta en su mayoría con la participación de estudiantes 
se séptimo semestre, seguidos por los de quinto, ya que son la población relativamente 
más amplia que ha cursado dicha experiencia educativa, mientras que, por otro lado, se 
tiene una minoría en tercer semestre así como de noveno. 

Lo que de igual forma llama la atención es el hecho de que el 17.5 % de los encuestado aún 
no curse y apruebe la experiencia educativa, cuando se tiene únicamente la participación 
del 7.5 % de estudiantes de tercero, esta situación se presenta debido a la flexibilidad 
del modelo educativo, que permite la libertad de elegir sus tiempos y clases a cursar 
semestre con semestre; lo que significa que 10 % de los encuestados, a pesar de que ya 
debieron cursar la EE, aun no lo hacen.

Respecto a cómo percibieron su educación en sustentabilidad (únicamente aquellos 
que ya la cursaron y aprobaron), se analizó la satisfacción del conocimiento adquirido 
(Figura 4), la importancia de la sustentabilidad en su comunidad (Figura 5), además de la 
importancia del estudio de la sustentabilidad para su futuro profesional (Figura 6). Los 

Figura 4.  Satisfacción en los 
conocimientos adquiridos sobre 
sustentabilidad.

Nota: El gráfico muestra el grado 
de satisfacción que tienen los 
estudiantes encuestados, acerca de 
los conocimientos que obtuvieron 
por medio de la experiencia educativa 
de organizaciones sustentables. 
Elaboración propia a partir de los 
resultados de la encuesta.

resultados se muestran enseguida.
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Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes considera que su educación 
es neutral respecto a los conocimientos que adquirió en la clase Organizaciones 
Sustentables, lo cual puede deberse a diferentes cuestiones como el contenido mismo 
de la experiencia educativa, la forma de enseñar del profesor, el momento en el cual 
estudiaron, entre otros; sin embargo, si se considera la suma de aquellos que están muy 
satisfechos y totalmente satisfechos, sí representan la gran mayoría, con un aproximado 
de 55 % de los encuestados.

Conforme al análisis de las dos figuras anteriores se puede observar que la mayoría de 
los estudiantes, con un 82 % en ambos casos, considera importante y muy importante 
la sustentabilidad respecto a su comunidad, así como para su futuro profesional; sin 
embargo hay un pequeño grupo de estudiantes que no considera importante o de poca 
importancia el desarrollo sustentable; no debe olvidarse que la sustentabilidad forma 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, además de ser un eje del plan 

Figura 5. Importancia de 
la sustentabilidad para la 

comunidad.

Nota: Para este gráfico se 
muestra la importancia que 
el estudiante considera 
respecto a la sustentabilidad 
y como esta afectara el 
futuro de las comunidades. 
Elaboración propia a partir de 
los resultados de la encuesta.

Figura 6. Importancia de la 
sustentabilidad en su futuro 
profesional.

Nota: Para esta figura 
muestra como los estudiantes 
considera que es de relevante 
el estudio y aplicación de 
conocimientos, respecto 
a su futuro profesional. 
Elaboración a partir de los 
resultados de la encuesta.

rectoral de la propia universidad. 
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En este sentido, se les preguntó a los estudiantes cómo cambió su perspectiva respecto al 
desarrollo sustentable conforme a lo aprendido en la experiencia educativa que se está 
analizando, entre las respuestas obtenidas de los estudiantes que no le dan importancia 
al tema, se encuentran las siguientes:

• “Mi manera de ver el procedimiento para la fabricación de productos ya es un poco 
más detallada, ya que antes no tomaba importancia en cómo afectaba al ambiente 
y el consumidor” 

• “Cuidar a mayor detalle los recursos”
• “Sin cambio”
• “En que la base para que una organización funcione bien debe plantearse desde el 

ambiente de esta, así como tomando en cuenta la sociedad y la economía que se 
cuenta”.

Conforme a estos ejemplos se puede notar que sí consideran al medio ambiente y uso 
de los recursos de forma consciente, lo que podría ser un indicativo de que, si bien están 
conscientes que es necesaria la aplicación de la sustentabilidad, aún no creen que sea 
relevante en el presente. Por otro lado, para aquellos que consideran la sustentabilidad 
muy importante o importante, las respuestas fueron las siguientes:

•  “Me dio una experiencia más amplia de la situación, me volví más consciente”
• “Pienso que antes no le dábamos la importancia al cuidar el medio ambiente, y ahorita 

ya lo veo de manera diferente”
• “Que es un tema muy importante hoy en día y que se debe dar”
• “Pienso que debemos tener más conciencia sobre el cambio climático y lo que podemos 

hacer como empresa para cambiar un poco ese rumbo.”
• “La verdad no cambio mucho porque yo ya tengo formación en organizaciones 

sustentables sin embargo estoy consciente que al llegar a trabajar en una empresa 
aplicar estos cambios será difícil, pero al iniciar tu propio negocio puedes aplicar 
diferentes medidas”

•  “Muy poco, debido a la escasez de aprendizajes”

Para estos estudiantes, en su mayoría sí percibieron un cambio significativo respecto a 
la importancia de la sustentabilidad; algunos solo en la materia empresarial, pero la gran 
mayoría si mostro cambios en todos los aspectos que comprende la sustentabilidad, solo 
seria de interés especial las últimas dos respuestas, donde uno ya tiene más experiencia 
respecto al tema, mientras que el otro, no se sintió a gusto con los conocimientos 
adquiridos en clases.
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Finalmente, como una pregunta opcional, se solicitó que mencionaran el conocimiento que 
les hubiera gustado haber estudiado, respecto a la sustentabilidad; dando las siguientes 
respuestas: 

• “Llevar la materia más a la práctica, como plantar árboles, etcétera”.
• “Creo que los temas son completos, tal vez se podrían agregar casos prácticos donde 

se puedan implementar toda la información de cierto tema.”
• “Me gustaría que los profes que imparten esta materia no sólo pongan a exponer, si 

no también que ellos expliquen y enseñen”.
• “Creo que sería bueno que para el trabajo final exista una especie de vinculación con 

otras carreras relacionadas al área medio ambiental, para poder crear proyectos con 
sustento técnico de otras áreas”.

• “Me hubiera gustado aprender cuáles son las maneras de hacer sustentable una 
empresa desde las que son más contaminantes hasta las que no lo son y cuáles son 
las primeras medidas que se deberían de tomar al iniciar una empresa para hacerla 
sustentable”.

• “Me gustaría que incluyan otra EE de refuerzo y complemento “.
• “Mas trabajo de campo en la realización de prácticas y proyectos sustentables”.

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes busca una formación integral 
respecto a la sustentabilidad, por medio de la aplicaciones de proyectos vinculatorios 
donde puedan poner en práctica el conocimiento teórico en actividades, como explicar 
el proceso de convertir las organizaciones en entidades sustentables o actividades de 
vinculación social como plantación de árboles; entre otras; además de complementar 
con una segunda experiencia educativa respecto a sustentabilidad. 

6. Conclusiones

Este análisis detallado del modelo educativo integral y flexible (MEIF) de la Universidad 
Veracruzana, en especial en la Facultad de Contaduría y Administración, revela una 
sólida estructura diseñada para proporcionar una formación integral y flexible a los 
estudiantes. Desde su creación en 1998, el MEIF ha evolucionado para adaptarse a las 
demandas contemporáneas, siendo la sustentabilidad una de las áreas destacadas en 
la última planificación institucional.

La implementación de los tres ejes (teórico, heurístico y axiológico) junto con las cuatro 
áreas de formación demuestra un enfoque transversal en la educación universitaria. 
Este enfoque se refuerza con la inclusión explícita de la sustentabilidad en los planes 
de estudio, como se evidencia en el análisis realizado a estudiantes de la Facultad de 
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Contaduría y Administración. La mayoría de los estudiantes reconoce la importancia 
de la sustentabilidad en sus comunidades y futuras carreras, reflejando una conciencia 
creciente sobre la necesidad de prácticas sostenibles.

Sin embargo, los resultados de la encuesta también señalan áreas de mejora, como la 
necesidad de vincular de manera más práctica y activa los conocimientos teóricos con 
proyectos sustentables y la demanda de una formación más holística en la materia. Estas 
sugerencias indican una oportunidad para fortalecer la educación en sustentabilidad y 
su aplicación práctica.

La Universidad Veracruzana, bajo el liderazgo del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, ha 
establecido metas ambiciosas para 2025, buscando que todos los programas educativos 
integren el enfoque de sustentabilidad. Este compromiso refleja la comprensión de que 
la educación en sustentabilidad no solo es relevante, sino esencial para la formación de 
profesionales conscientes de su impacto en el mundo.

En resumen, la Facultad de Contaduría y Administración está demostrando un 
compromiso significativo con la educación integral y sustentable, utilizando el MEIF 
como un vehículo para preparar a los estudiantes, no solo en sus disciplinas académicas, 
sino también como agentes de cambio con conciencia social y ambiental.
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