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Introducción

El de sa rro llo sos te ni ble es un con cep to am plio que in vo lu cra a
di ver sos ac to res, to dos en ca mi na dos a la bús que da de con tar con un
mun do me jor que brin de las con di cio nes ade cua das en el pre sen te y
el fu tu ro des de tres aris tas: lo eco nó mi co, lo so cial y lo am bien tal.

Las or ga ni za cio nes, como en ti da des con ob je ti vos de fi ni dos y
re cur sos hu ma nos, ma te ria les, na tu ra les y fi nan cie ros, sin im por tar
sus fi nes lu cra ti vos o no lu cra ti vos, de ben es ta ble cer me ca nis mos que
les per mi tan ge ne rar una ven ta ja com pe ti ti va en materia de desarrollo 
sostenible.

El cuer po aca dé mi co «Ges tión para la Sus ten ta bi li dad de las
Orga ni za cio nes» ha pro pi cia do que en co la bo ra ción con otras
uni ver si da des la ti noa me ri ca nas se de sa rro llen in ves ti ga cio nes y se
com pi len a tra vés de este li bro para for ta le cer y fo men tar la cul tu ra de
la sos te ni bi li dad no so la men te en los co la bo ra do res de las
or ga ni za cio nes para com pro me ter se con la cau sa, sino para
iden ti fi car bue nas prác ti cas que pue den implementarse y proponer
estrategias que impacten el desarrollo económico.

En este li bro se plan tean di ver sas in ves ti ga cio nes en fo ca das a las
pers pec ti vas de la con ta bi li dad y su pa pel en la sos te ni bi li dad de las
or ga ni za cio nes en cua tro áreas: La con ta bi li dad y la au di to ría
am bien tal, Proac ti vi dad am bien tal y de sa rro llo sus ten ta ble, Ven ta ja
com pe ti ti va en las or ga ni za cio nes com ple jas y sus ten ta bles, y
De sa rro llo hu ma no y or ga ni za cio nal.

De esta ma ne ra, con un en fo que des de la con ta bi li dad para el
re co no ci mien to, va lua ción y pre sen ta ción de las tran sac cio nes y
even tos que afec tan eco nó mi ca men te a las or ga ni za cio nes, así como
la in ter dis ci pli na rie dad que el tema de sos te ni bi li dad re quie re, los
in vi ta mos a dar lec tu ra y divulgación de los conocimientos
compartidos.

Dra. Le ti cia Mur cia Ló pez
Dr. Je ró ni mo D. Ri cár dez Ji mé nez
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Ca pí tu lo 1

La contabilidad y auditoría
ambiental



La gestión de residuos en Veracruz: Costos,
obligaciones y responsabilidad empresarial

Juan Carlos Olivo Escudero
Juan C. Contreras Bautista

Resumen
Los mu ni ci pios ve ra cru za nos tie nen la atri bu ción de ges tio nar los
re si duos só li dos ur ba nos. En Ve ra cruz en el 2018 se ge ne ra ron 7813
to ne la da dia rias, y sin em bar go tan solo 19 de los 212 mu ni ci pios
cuen tan con re lle nos sa ni ta rios; al me nos 163 mu ni ci pios in vir tie ron
en la ges tión de re si duos y se sabe que des ti na ron 368.7 mdp en el
mis mo año. Se en con tró que se in vier ten $61.00 por to ne la da lo cual
dis ta mu cho de lo mí ni mo ne ce sa rio para sos te ner el ser vi cio ya que
se sabe que el cos to de ope ra ción de la dis po si ción fi nal y de la
re co lec ción ron da los $556.00. Por otra par te las Le yes de in gre sos de
los mu ni ci pios in di can que una bue na par te de ellos no co bran por tal
ser vi cio, el pro ble ma se atien de con los re cur sos fe de ra les que les son
trans fe ri dos y con otros in gre sos pro pios de los mu ni ci pios; es de cir no 
se trans fie re el cos to de tra tar los re si duos a los que lo ge ne ran
crean do un in cen ti vo per ver so ya que se per ci be que ge ne rar ba su ra
no cues ta. Se gún el aná li sis se pue de afir mar que se sub si dia la
aten ción de este pro ble ma am bien tal lo cual va en con tra del
prin ci pio de de re cho am bien tal de que quien con ta mi na paga
es ta ble ci do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. Este dato de contabilidad gubernamental es
imprescindible para que las empresas se anticipen y comiencen a
tomar en cuenta los costos de la gestión de sus residuos.

Pa la bras cla ve: re si duos só li dos ur ba nos, in ver sión pú bli ca, pago
de de re chos, sub si dios.

Keywords: ur ban solid waste, pub lic in vest ment, pay ment of
rights, sub si dies.
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Introducción
El pre sen te tra ba jo es esen cial men te des crip ti vo y bus ca una pri me ra
apro xi ma ción ge ne ral a los be ne fi cios y cos tos eco nó mi cos aso cia dos 
a la poli´tica pú bli ca de Re si duos Só li dos Urba nos (RSU)
im ple men ta da en el Esta do de Ve ra cruz. El sen ti do que tie ne este
ana´li sis ge ne ral, apli ca do a la ges tión de RSU y sus efec tos en cuan to
a los be ne fi cios y cos tos eco nó mi cos para los mu ni ci pios y la
po bla ción en Ve ra cruz, es ob te ner las lec cio nes y apren di za jes
ne ce sa rios para las me jo rar las es tra te gias im ple men ta das y proponer
poli´ticas públicas en materia de medio ambiente en el Estado.

Base teórica
La de gra da ción am bien tal es el re sul ta do de un pro ce so en el que las
per so nas, y en oca sio nes la so cie dad, tra ta de re sol ver ra cio nal men te
un pro ble ma de ma xi mi za ción con di cio na da, en el que la
in for ma ción pro ce sa da no es la co rrec ta y no se cuen ta con los
in cen ti vos ne ce sa rios para ac tuar en con se cuen cia: el pro ble ma de
ma xi mi zar el va lor de las ne ce si da des que se sa tis fa cen con el ac ce so
a una se rie de re cur sos li mi ta dos, en el mar co de una eco no mía de
mer ca do. (Oyar zun, 2007, pág. 40). La de gra da ción am bien tal se
ex pli ca des de este en fo que como una ex ter na lidad eco nó mi ca, es
de cir: cuan do la pro du ción o el con su mo por par te de una em pre sa o
un con su mi dor afec ta di rec ta men te al bie nes tar de otra em pre sa u
otro con su mi dor, don de “di rec ta men te” sig ni fi ca que el efecto no está 
mediado por ningún mercado de modo que no tiene un precio de
mercado (OECD, 1993, pág. 17).

El de sa rro llo de cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca, como la
pro duc ción y con su mo de bie nes y ser vi cios, ge ne ra re si duos, los
cua les pue den te ner un im pac to ne ga ti vo en el am bien te y por ende
en la sa lud hu ma na si no son ges tio na dos ade cua da men te
(SEMARNAT, 2019, pág. 6).

La de fi ni ción de los RSU, con te ni da en la frac ción XXXIII del
Artícu lo 5 de la Ley Ge ne ral para la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de
los Re si duos (LGPGIR), es ta ble ce que son:

Los ge ne ra dos en las ca sas ha bi ta ción, que re sul tan de la
eli mi na ción de los ma te ria les que uti li zan en sus ac ti vi da des
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do més ti cas, de los pro duc tos que con su men y de sus en va ses,
em ba la jes o em pa ques; los re si duos que pro vie nen de cual quier
otra ac ti vi dad den tro de es ta ble ci mien tos y los re sul tan tes de la
lim pie za de las vías y lu ga res pú bli cos, siem pre que no sean
con si de ra dos por esta Ley como re si duos de otra ín do le.

Por otra par te, en el Artícu lo 10 de la LGPGIR se se ña la que:
Por tan to, son los mu ni ci pios los res pon sa bles de la ges tión
in te gral de los RSU, con tan do, para ello, con la co la bo ra ción y el
apo yo del go bier no es ta tal y fe de ral (SEMARNAT, 2020, pág. 11).
En Mé xi co el pro ble ma de los RSU es de una mag ni tud de

ge ne ra ción de 120,128 t/día con una can ti dad per cá pi ta cal cu la da de 
0.944 kg/hab/día. El más gra ve de los pro ble mas aso cia dos a la
ges tión de re si duos es la ina de cua da dis po si ción fi nal. De acuer do
con los da tos dis po ni bles, en el año 2017 in gre sa ban en los 2,203
si tios de dis po si ción fi nal (SDF), un pro me dio de 86,352.7 t/día de
re si duos, es tos SDF es tán ubi ca dos en 1,722 mu ni ci pios de
prác ti ca men te to das las en ti da des fe de ra ti vas, a ex cep ción de la
Ciu dad de Mé xi co, que no cuen ta con este tipo de ins ta la cio nes
(SEMARNAT, 2020, págs. 11-12). Por otra par te se gún da tos del
Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Ambien tal y de Re cur sos Na tu ra les
(SEMARNAT, 2017) los cos tos por la de gra da ción am bien tal en 2015
as cen die ron a 784,757 mdp de en tre los cuales 61,253 mdp
corresponden a costos por la de gra da ción am bien tal ocasionados por
re si duos.

Ope rar los sis te mas de ges tión de re si duos por los mu ni ci pios
im pli ca cos tos cal cu la dos en al me nos $556.00 ($434.00 por
to ne la da re co lec ta da y $122.00 por to ne la da co lo ca da en SDF). Si
con si de rá se mos que le se le da una ges tión ade cua da (re co lec ción y
dis po si ción fi nal) a la to ta li dad de los RSU ge ne ra dos en el país se
es ti ma que en promedio podría costar 24,378 mdp al año. 

Aho ra bien, el Go bier no Fe de ral (SEMARNAT, 2017) tie ne
es ti ma do los cos tos de la de gra da ción am bien tal de bi da a RSU en
61,253 mdp al año (2015), con un cre ci mien to anual pro me dio del
7.8% por lo tan to se esti ma que para el año 2020 los cos tos de la
de gra da ción am bien tal por RSU en Mé xi co as cen die ron a 89,250
mdp. Se en con tró que para el año 2020 el pro duc to in ter no bru to de
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Mé xi co as cen día a 21.9 bdp por lo tan to se con si de ra que tra tar los
re si duos ade cua da men te en Mé xi co re pre sen ta ría el 0.1 % de la
eco no mía na cio nal y por el con tra rio los cos tos de la degradación
ambiental por residuos representarían el 0.4%.

El pro ble ma para Ve ra cruz es ma yúscu lo pues se ubi ca tan solo
en el cuar to lu gar de ma yor ge ne ra ción de RSU con 7813 ton/día por
de ba jo so la men te del Esta do de Mé xi co, Ciu dad de Mé xi co y Ja lis co.
El pro por cio nar una ges tión ade cua da a es tos re si duos (re co lec ción y
dis po si ción fi nal) po dría cos tar 1,359 mdp al año. Se en con tró que
para el año 2020 el PIB de Ve ra cruz es de 988,915 mdp por lo tan to se 
con si de ra que tra tar los re si duos ade cua da men te en Veracruz
representaría el 0.13 % de la economía estatal.

Se gún la le gis la ción na cio nal el mu ni ci pio es el res pon sa ble de
aten der la ges tión de RSU, esto se en cuen tra es ta ble ci do así en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en el ar tícu lo
115, frac ción III in ci so c; así como en la LGPGIR en su ar tícu lo 10. De
igual ma ne ra se en cuen tra es ta ble ci do esto en la Ley Orgá ni ca del
Mu ni ci pio Li bre del Esta do de Ve ra cruz en el ar tícu lo 35 frac ción 25
in ci so c y en la Ley para la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de Re si duos
del Esta do de Ve ra cruz en su ar tícu lo 5; sin em bar go éste úl ti mo
ar tícu lo tam bién fa cul ta a los mu ni ci pios a 

efec tuar el co bro con cuo tas y ta ri fas es ta ble ci das por el con gre so
a efec to de ob te ner los fi nan cia mien tos que se re quie ran para la
mas com ple ta pres ta ción de los ser vi cios públicos.
Si bien es cier to que los in gre sos que pu die ran te ner los

mu ni ci pios por la pres ta ción del ser vi cio ali via ría la si tua ción
fi nan cie ra ge ne ral men te muy li mi ta da de éste ám bi to de go bier no;
tam bién es ne ce sa rio men cio nar que el fin de im po ner una tasa por la
pres ta ción del ser vi cio no de be ría te ner un ob je ti vo in mi nen te men te
fis cal o de re cau da ción sino que de bie ra tra tar se de “una con tri bu ción 
obli ga to ria, que apun ta al cam bio de con duc ta de aque llos
en fren ta dos al tri bu to a fin de in cor po rar en todo o en par te los efec tos
ne ga ti vos hacia el ambiente en los costos del contaminador (Arnaldo
R., 2007, pág. 124).

Las ta ri fas men cio na das son es ta ble ci das en los co rres pon dien tes
Có di gos Ha cen da rios de cada mu ni ci pio y en sus le yes de in gre sos
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anua les. De esta ma ne ra des de el año 2002 se en cuen tran en el
ar tícu lo 231 del Có di go Ha cen da rio Mu ni ci pal para el Esta do de
Ve ra cruz de Igna cio De La Lla ve los de re chos que se de ben cu brir
ante la ha cien da mu ni ci pal por la pres ta ción del ser vi cio de
re co lec ción, trans por te y dis po si ción fi nal de los RSU que pres te el
Ayun ta mien to a ca sas ha bi ta ción, con do mi nios, de par ta men tos,
uni da des ha bi ta cio na les o a sus si mi la res; así como a co mer cios,
in dus trias, pres ta do res de ser vi cios o em pre sas de es pec tácu los
pú bli cos. Éste or de na mien to tam bién es ta ble ce la base gra va ble
me dian te una cuo ta men sual para ca sas ha bi ta ción y por vo lu men o
peso de re si duo por es ta ble ci mien to co mer cial, in dus trial o de
ser vi cios. Es obli ga do men cio nar que ade más del có di go ha cen da rio
mu ni ci pal ex pe di do por el Con gre so del Esta do des de el año 2002,
quin ce mu ni ci pios en Ve ra cruz han so li ci ta do la ex pe di ción de sus
có di gos ha cen da rios mu ni ci pa les es pe cí fi cos, en la ma yo ría de ellos
per sis te el es ta ble ci mien to del co bro de este de re cho. Aho ra bien, en
Veracruz, el monto que se debe cobrar como derecho por la
prestación del servicio igual men te se puede encontrar en la
correspondiente Ley de ingresos de cada municipio para cada
ejercicio fiscal.

En otro or den de ideas, la for ma en como los mu ni ci pios ha cen
sus ero ga cio nes se en cuen tra re por ta da en el in for me de la cuen ta
pú bli ca que de ben en tre gar anual men te al Órga no de Fis ca li za ción
Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz. Sin em bar go, aún con los es fuer zos a 
ni vel na cio nal de sa rro lla dos a par tir de la pro mul ga ción de la Ley
Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal en el 2008 y de la emi sión
por par te del Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble des de el
2010 del Cla si fi ca dor por Obje to del Gas to (CONAC, 2010) , re sul ta
com pli ca do con ta bi li zar la can ti dad de re cur sos des ti na dos a la
aten ción de un ser vi cio pú bli co en es pe cí fi co por que mu chos de los
in su mos re que ri dos en tran en el gas to co rrien te del mu ni ci pio como
com bus ti ble, sa la rios y cos tos in di rec tos. A pe sar de esto se pue de
con ta bi li zar las in ver sio nes he chas a tra vés de cier tos fon dos que
tie nen una re gu la ción es pe cí fi ca como po dría ser el fon do fe de ral
de no mi na do FORTAMUN. Di cho fon do tie ne su fun da men to le gal en 
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el ar tícu lo 25 frac ción IV y en los ar tícu los 36, 37 y 38 de la Ley de
Coor di na ción Fis cal y se gún esa ley

se des ti na rán a la sa tis fac ción de sus re que ri mien tos, dan do
prio ri dad al cum pli mien to de sus obli ga cio nes fi nan cie ras, al
pago de de re chos y apro ve cha mien tos por con cep to de agua,
des car gas de aguas re si dua les, a la mo der ni za ción de los sis te mas 
de re cau da ción lo ca les, man te ni mien to de in fraes truc tu ra, y a la
aten ción de las ne ce si da des di rec ta men te vin cu la das con la
se gu ri dad pú bli ca de sus ha bi tan tes.
Su dis tri bu ción se hace en pro por ción di rec ta a la can ti dad de

ha bi tan tes de cada de mar ca ción te rri to rial se gún los da tos del cen so
mas re cien te del INEGI (ASF, 2017, pág. 9). Así mis mo, aún cuan do
no exis ten re glas de ope ra ción de este fon do emi ti das por la
fe de ra ción, se re gu la por la nor ma ti va ex pe di da por los Órga nos de
Fis ca li za ción de las Enti da des Fe de ra ti vas; en el caso de Ve ra cruz año
con año se pu bli ca en la Ga ce ta Ofi cial del Esta do un acuer do por el
que se dan a co no cer las va ria bles, fórmulas, metodologías,
distribución y calendario de las asignaciones por municipio que
corresponden al FORTAMUN para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Adicionalmente, se publica una apertura programática que contiene
un listado de las diversas obras o acciones que pueden ser financiadas 
con este fondo.

En el año de 2019 el Con gre so del Esta do emi tió un ex hor to al
ORFIS para rea li zar una re vi sión y re que rir a los Ayun ta mien tos
in for ma ción por me no ri za da so bre los SDF, con ve nios con em pre sas,
gas tos o in ver sión rea li za da al res pec to du ran te el ejer ci cio fis cal
2018. En ese do cu men to (ORFIS, 2019) se hizo un re por te des crip ti vo
cu yos al can ces no se pue den des cri bir como una eva lua ción de la
po lí ti ca pú bli ca ya que solo se tras cri bió lo re por ta do por los
mu ni ci pios y no hubo con se cuen cias de res pon sa bi li dad por la mala
apli ca ción de re cur sos que ahí se re por ta, sim ple men te se li mi tó a
ma ni fes tar que 

“se hace la ten te e im pe ran te la pues ta en mar cha de un di se ño de
po lí ti cas am bien ta les con el es ta ble ci mien to de me di das de
con trol y se gui mien to que ga ran ti ce el cui da do del me dio
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am bien te y en don de se in vo lu cren los tres ór de nes de go bier no y
la ciu da da nía para una co rrec ta eje cu ción”.
En re su men se re por ta en ese do cu men to, en tre otros hallaz gos;

que hay in cum pli mien to de un de ber le gal, ya que en seis mu ni ci pios
no se pres ta el ser vi cio de re co lec ción de RSU. Cien to ca tor ce
ayun ta mien tos ma ni fes ta ron de po si tar sus RSU en tiraderos a cielo
abierto (lo cual implica in cum pli mien to de la NOM 083 SEMARNAT
2003) y 36 ayuntamientos simplemente fueron omisos ante el
requerimiento de información del ORFIS.

En el pre sen te tra ba jo se ana li za la si tua ción par ti cu lar del co bro
de este ser vi cio en los mu ni ci pios en Ve ra cruz des cri bien do qué
mu ni ci pios sí rea li zan este co bro y cuán to in gre san a la ha cien da
mu ni ci pal. Así mis mo se ana li zan los mon tos de las ero ga cio nes de
los mu ni ci pios en Ve ra cruz para pro por cio nar este ser vi cio pú bli co.
Con ello se pue de sa ber la mag ni tud de los mon tos de in gre sos y
egre sos por el ser vi cio y sa ber si es un ba lan ce de fi ci ta rio o no.
Adi cio nal men te se abor da de ma ne ra ge ne ra la si tua ción en cuan to a
si cada mu ni ci pio está in vir tien do de ma ne ra ade cua da, es de cir si su
ges tión del ser vi cio de ges tión de RSU cum ple o no con la nor ma ti va y 
en consecuencia  genera o no impactos al ambiente mediante una
revisión hemerográfica no exhaustiva.

Con es tos da tos ana li za dos se pue de te ner una me jor
com pren sión de la pro ble má ti ca de la ges tión de RSU en Ve ra cruz en
cuan to a dé fi cit de in ver sión pú bli ca y en su caso las fuen tes de
fi nan cia mien to ne ce sa rias para aten der ade cua da men te la pres ta ción
del ser vi cio. El co no cer así mis mo el mon to de lo que cues ta el
ser vi cio y si ese cos to se tras la da o no a los ge ne ra do res del re si duo
nos po drá dar idea de qué tan sub si dia das es tán las ac ti vi da des
eco nó mi cas en los mu ni ci pios ve ra cru za nos y las po si bles
con se cuen cias de que las empresas no cuenten con el adecuado
incentivo en las gestiones de sus residuos.

Metodología
Se ex tra je ron los da tos de las fuen tes de in for ma ción ofi cia les por
mu ni ci pio que con tie nen los mon tos de las ero ga cio nes del
FORTAMUN du ran te los úl ti mos cua tro años. Por otra par te se
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ex tra je ron los mon tos de los in gre sos re por ta dos en las Le yes de
Ingre sos de los úl ti mos cua tro años y se re vi sa ron los có di gos
ha cen da rios par ti cu la res de los mu ni ci pios que cuen ten con ellos
para de ter mi nar si está es ta ble ci do la fa cul tad de co bro por el ser vi cio. 
Así mis mo se rea li zó una re vi sión he me ro grá fi ca de las notas que
reportan problemas ambientales causados por SDF de RSU.

Desarrollo
En la Ta bla 2 se re por tan las in ver sio nes del FORTAMUN para los
años 2018 al 2021 para los mu ni ci pios que ejer cie ron este fon do en el 
Pro gra ma de Pro tec ción y Cui da do del Me dio Ambien te (ORFIS,
2022). Se tie ne como re sul ta do que solo 107 mu ni ci pios in vir tie ron
en este ru bro en los úl ti mos 4 años; en pro me dio ejer cie ron 361 mdp
al año con una in ver sión pro me dio anual per cá pi ta de $53.70.
Des ta can los mu ni ci pios de Poza Rica y Gu tié rrez Za mo ra con la
ma yor in ver sión per cá pi ta en este ser vi cio pú bli co y que se ex pli ca
por que tie nen con ce sio na do el ser vi cio in te gral de re co lec ción
trans por te y dis po si ción fi nal de RSU. Tam bién des ta ca el mu ni ci pio
de Ve ra cruz con una in ver sión muy si mi lar ape nas por de ba jo de los
dos pri me ros mu ni ci pios pero que se ex pli ca por que te nía
con ce sio na do el ser vi cio de dis po si ción fi nal con una em pre sa y
fac tu ra mas de 100 mdp por servicio de recolección (arrendamiento
de camiones con corporaciones de trabajadores de ese sector).

En la Ta bla 3 se re por ta la re cau da ción mu ni ci pal anual por el
co bro de de re chos de ri va do de la pres ta ción del ser vi cio de
re co lec ción, trans por te y dis po si ción fi nal de re si duos ex traí do de la
con sut la de los di fe ren tes Có di gos Ha cen da rios Mu ni ci pa les y sus
Le yes de Ingre sos. Des ta ca que solo 123 mu ni ci pios re cau dan
in gre sos por este ser vi cio aún cuando todo ellos están facultados para
hacerlo.

So bre sa le el mu ni ci pio de Ori za ba por ser el que más
re cau da ción per cá pi ta re por ta con $174.00, le si guen mu ni ci pios
como For tín, Cór do ba, Poza Rica, La Anti gua, Mar tí nez de la To rre y
Xa la pa. Sin em bar go debe men cio na re que Xa la pa es el mu ni ci pio
que más re cau da ción neta tie ne por este de re cho re por tan do cer ca de
30 mdp al año. Debe men cio nar se tam bién a los mu ni ci pios de
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Ve ra cruz y Coat za coal cos con un re cau da ción per cá pi ta sumamente
baja con $11.00 y $4.00 respectivamente.

Se gún los Có di gos Ha cen da rios Mu ni ci pa les se es ta ble cen las
cuo tas so bre las cua les se hara el cálcu lo para co brar este de re cho. A
gran des ras gos se es ta ble ce de la siguiente manera:

Tabla 1 Cálculo de las tasas por el servicio de recolección, 
transporte y disposición final de RSU en Veracruz.

Por cada inmueble destinado a uso habitacional, de tipo residencial, medio, interés social o
popular se causarán y se pagarán de manera mensual:

Tipo de inmueble UMA Valor en $ Cálculo
anual

Estimación
de la tasa

por  kg

Residencial 0.5 43.44 521.28 0.54 $/kg

Medio 0.4 34.75 417.02 0.44 $/kg

Interés social 0.3 26.06 312.76 0.32 $/kg

Popular 0.2 17.38 208.51 0.21$/kg

Industria o comercio, así como
empresas que presenten
espectáculos públicos,

0.010 /kg 0.86 0.54 $/kg a 

0.86 $/kg 

Va lor de la UMA cal cu la do con base en la pu bli ca ción de la UNIDAD de me di da 
y ac tua li za ción en el DOF (INEGI, 2020).

Resultados
Se en con tró que lo que los mu ni ci pios ve ra cru za nos ero ga ron en los
úl ti mos seis años un pro me dio anual de 364 mdp al año de fon dos
fe de ra les des ti na dos a la gestión de RSU.

En cuan to a lo in ver ti do en ges tión de re si duos pro me dio anual, si 
con si de ra mos una ge ne ra ción anual de 2,445,469 ton, se tie ne que
los mu ni ci pios ve ra cru za nos in vir tie ron $ 61.00 por cada to ne la da.
Sin em bar go ideal men te lo que se debe in ver tir para que los RSU no
ge ne ren pro ble mas y se haga una pres ta ción efi cien te del ser vi cio es
de $556. Es de cir no se in vier te lo su fi cien te para ges tio nar
ade cua da men te los re si duos por par te de los mu ni ci pios en Ve ra cruz,
exis te un dé fi cit de $491 por to ne la da. Adi cio nal men te se debe
men cio nar que lo que ideal men te se de be ría in ver tir anual men te para
dar una ges tión ade cua da a los RSU en Ve ra cruz debería ser del or den 
de los 1,359.6 mdp cuando en realidad solo se invierten 364 mdp.
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Aho ra bien, des de el pun to de vis ta del co bro por el ser vi cio o los
in gre sos que tie nen los mu ni ci pios por la pres ta ción de éste, te ne mos
que solo poco más de la mi tad de los mu ni ci pios lo co bran. Aque llos
mu ni ci pios en los cuá les no se co bra re pre sen tan el 17 % de la
población del Estado.

En suma los mu ni ci pios en Ve ra cruz tan solo in gre sa ron por la
pres ta ción de este ser vi cio 174 mdp al año; lo cual re pre sen ta sólo el
47.8% de lo gas ta do en pro me dio al año. Es de cir, se tie ne un dé fi cit
de 194 mdp y una in ver sión sub óp ti ma con un dé fi cit al ideal de
1,185.6 mdp al año.

Los in gre sos per cá pi ta por el ser vi cio tam bién tie nen una gran
di fe ren cia en la di ver si dad de mu ni ci pios de Ve ra cruz. En pro me dio
hay una re cau da ción per cá pi ta de $21.00; sin em bar go con tras ta el
mu ni ci pio de Ori za ba que lo gró un in gre so anual per cá pi ta de
$174.00 en re fe ren cia al in gre so anual per cá pi ta de Coat za coal cos
que al can zó tan solo $4.00, Ve ra cruz que tan solo llega a $11.00 y
Minatitlán con $19.00.

Esta can ti dad de 1185.6 mdp que no se in vier te en el ma ne jo de
los RSU al año re pre sen ta una ex ter na li dad am bien tal que trans fie re la 
eco no mía ve ra cru za na a la so cie dad en for ma de im pac tos al me dio
am bien te que ter mi nan afec tan do el bie nes tar de to dos sus ha bi tan tes; 
ex ter na li da des que de be rían ser ab sor bi das por el sec tor pro duc ti vo
del Esta do. Aho ra bien, esta in ter na li za ción de cos tes no de bie ra de
ser de ma ne ra ho mo gé nea ya que hay mu ni ci pios que han in ten ta do
acor tar la bre cha ha cia este cos te como los mu ni ci pios de Ori za ba,
Xa la pa, Cór do ba y Poza Rica y por el con tra rio hay mu ni ci pios que
es tán muy le jos de la ci fra ideal. Por lo tan to se pue de afir mar que la
ac ti vi dad eco nó mi ca tie ne más subsidios ambientales en ciudades
como Coatzacoalcos, Veracruz o Minatitlán que en el resto de Estado.

Ha cien do una re vi sión de no tas pe rio dís ti cas (ver Ta bla 2) se
pudo en con trar pre ci sa men te que en los mu ni ci pios como
Coat za coal cos o Ve ra cruz don de no se re cau da lo mí ni mo ne ce sa rio
para ges tio nar el ser vi cio pú bli co coin ci de que se dan los pro ble mas
am bien ta les más se ve ros como los cau sa dos por el ver te de ro de Las
Ma tas que da ser vi cio a Mi na tit lán, Co so lea ca que y Coat za coal cos y
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como aque llos causados por el Relleno Sanitario de la Ciudad de
Veracruz.

Tabla 2. Algunas notas periodísticas sobre RSU
en Veracruz en el periodo 2018-2021.

Municipio Título de la nota Fuente Sentido

1 Cosoleacaque
Minatitlán,
Coatzacoalcos

PMA clausura de sorpresa el basurero 
de Cosoleacaque

(Diario del
Itsmo, 2021)

-

2 Veracruz PMA clausura relleno sanitario de
Veracruz.

(El Dictamen,
2019)

-

3 Xalapa, Emiliano
Zapata

Xalapa ya cuenta con nuevo relleno
sanitario

(Gayosso,
2021)

+

4 Orizaba Con nueva planta de separación de
residuos Orizaba hará ahorro
millonario

(Hernández,
2020)

+

5 Poza Rica Relleno sanitario de Poza Rica, un
atentado a la salud

(Pérez, 2020) -

6 Veracruz Costará a Veracruz $150 mil diarios
adicionales por recolección de basura

(Flores, 2019) -

7 Córdoba, Cuitlahuac Vuelve a incendiarse basurero a cielo
abierto de Cuitláhuac.

(Salazar,
2021)

-

8 Alvarado Procuraduría del Medio Ambiente
clausura basurero en Antón Lizardo,
Veracruz

(Ávalos, 2019) -

9 Estado de Veracruz Plagado de Plástico el Golfo de
México

(Lugo, 2021) -

Conclusiones
La pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos co mún men te lla ma dos “lim pia 
pú bli ca” en el Esta do de Ve ra cruz se en cuen tran le gis la dos des de
hace casi 20 años en el sen ti do de co brar por ellos. Prác ti ca men te
cual quier mu ni ci pio está fa cul ta do para co brar y, de he cho, se rea li za
el co bro en más de la mi tad de sus mu ni ci pios que abar can el 83% de
la po bla ción. Esta si tua ción tri bu ta ria es po si ti va ya que como
cual quier tri bu to am bien tal, en este caso ta sas o de re chos, pue den
ge ne ran el doble be ne fi cio de ge ne rar cier ta re cau da ción y pro cu ra
de sin cen ti var cier tas con duc tas ne ga ti vas para el me dio am bien te. Sin 
em bar go esa tri bu ta ción dis ta mu cho de ge ne rar am bos be ne fi cios en
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Ve ra cruz de bi do a dos si tua cio nes: 1) Lo que se re cau da es muy poco
y de ma ne ra muy he te ro gé nea en la geo gra fía Ve ra cru za na, de tal
suer te que no cu bre ni la mi tad de lo que anual men te se ero ga y ni la
cuar ta par te de lo que se de be ría in ver tir para ges tio nar
ade cua da men te los re si duos; y 2) La re cau da ción baja se hace de
ma ne ra ine fi cien te ya que que no lo gra ese de sin ce ti vo de con duc tas
para la cual esta idea da. El con tar con esta po lí ti ca fis cal am bien tal en
Ve ra cruz es algo po si ti vo, sin em bar go, debe im pul sar se que los
mu ni ci pios realmente recauden este derecho y lo hagan con la tarifa
diferenciada que se establece en los códigos hacendario municipales,
es decir que pague más el que genere más residuos.

Exis te una ex ter na li dad am bien tal ne ga ti va sus tan cial
con ta bi li za da que afec ta el bie nes tar de los ve ra cru za nos, que
re pre sen ta el 0.1 % del PIB del Esta do y que in clu so se hace evi den te
en re cu rren tes no tas pe rio dís ti cas pu bli ca das en los úl ti mos 5 años
so bre los pro ble mas que cau san los ver te de ros de re si duos o ti ra de ros
a cie lo abierto que pululan en toda la geografía Veracruzana.

Éstas ex ter na li da des am bien ta les fi nal men te son cau sa das por
uni da des eco nó mi cas que ge ne ran ri que za en Ve ra cruz y que no
es tán ab sor bien do esos cos tes am bien ta les ni los re fle jan en la
con ta bi li dad de sus costos de producción.

Por otro lado, la in ver sión pú bli ca en ma te ria de ma ne jo de RSU
en Ve ra cruz, aun que no es vas ta y su fi cien te, es sig ni fi ca ti va; eso
con tras ta con la si tua ción am bien tal ne ga ti va ge ne ra da que de no ta un 
mal ma ne jo de RSU ya que se re por tan por los mis mos mu ni ci pios
que los re si duos se de po si tan en ti ra de ros a cie lo abier to y exis ten
nu me ro sas no tas pe rio dís ti cas de nun cian do este fe nó me no en los
úl ti mos cin co años. Es im pe ran te ve ri fi car la ade cua da apli ca ción del
pre su pues to des ti na do a la ges tión de RSU en Ve ra cruz de bi do a que
se en con tró que prác ti ca men te la to ta li dad del pre su pues to de fon dos
fe de ra les se des ti na al aseo pú bli co (ba rri do de vía pú bli ca), a la
re co lec ción y dis po si ción fi nal de RSU y que prác ti ca men te no se
des ti nan pre su pues tos a la pre ven ción de la ge ne ra ción ni al ma ne jo,
se pa ra ción o va lo ri za ción de re si duos (sal vo en el mu ni ci pio de
Orizaba), este debe ser un tema que debe cambiar en el corto plazo
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por parte de los Municipios para transitar a una gestión integrada de
los RSU.

El sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal hace di fí cil el cal cu lar
los cos tos de ri va dos de la pres ta ción del ser vi cio, ya que a no ser por
los fon dos fe de ra les que tie nen una es cru pu lo sa me to do lo gía
con ta ble y obli ga cio nes de trans pa ren cia, los fon dos pro pios o fis ca les 
de los mu ni ci pios son di fí ci les de en con trar pú bli cos o en ver sio nes
dis gre ga das para cada servicio que el municipio proporciona.

Aun que es un ex ce len te ejer ci cio ha ber ela bo ra do un re por te de
la si tua ción so bre la ges tión de RSU de los mu ni ci pios por par te del
Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior de Ve ra cruz, es ne ce sa rio
de sa rro llar ver da de ros ejer ci cios de eva lua ción de po lí ti cas pú bli cas
en ma te ria de me dio am bien te en los cua les se ve ri fi que el co rrec to
ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos y apli ca ción de la le gis la ción
am bien tal y que ge ne re con se cuen cias o res pon sa bi li da des
ad mi nis tra ti vas o penales para los funcionarios públicos municipales
involucrados.

La con ta bi li za ción de los cos tos y los in gre sos a los mu ni ci pios
por el ma ne jo de RSU en Ve ra cruz es un dato im por tan te a con si de rar
en la ela bo ra ción y eva lua ción de po lí ti cas pú bli cas y en la toma de
de ci sio nes de los ac to res eco nó mi cos en el Esta do para au men tar la
com pe ti ti vi dad y la sus ten ta bi li dad de las or ga ni za cio nes así como
para mejorar la calidad ambiental en Veracruz.
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Anexos

Tabla 3. Inversión municipal anual proveniente
del FORTAMUN del 2018 al 2021.

Municipio Hab 2020 2018 2019 2020 2021 Inversión total
18-21

Promedio de
inversión anual

Inversión anual
percapita

POZA RICA DE HIDALGO 189457 48,535,486 45,426,595 49,200,836 52,688,518 195,851,435 48,962,859 258

GUTIÉRREZ ZAMORA 24085 3,842,120 7,000,120 7,000,120 7,000,120 24,842,480 6,210,620 258

VERACRUZ 607209 124,389,918 135,483,482 155,100,964 145,662,476 560,636,840 140,159,210 231

TUXPAN 154600 23,664,722 23,664,722 23,861,928 26,248,110 97,439,483 24,359,871 158

MEDELLÍN DE BRAVO 95202 16,034,833 17,420,912 8,315,659 13,721,891 55,493,295 13,873,324 146

TIERRA BLANCA 95602 15,750,068 15,750,100 10,028,640 13,442,391 54,971,199 13,742,800 144

COATEPEC 93911 9,977,972 12,587,823 13,427,612 14,574,961 50,568,368 12,642,092 135

TEPETLÁN 9405 1,200,100 1,200,100 1,200,100 1,200,100 4,800,400 1,200,100 128

XICO 39623 2,219,764 1,670,500 1,670,500 8,272,200 13,832,964 3,458,241 87

PASO DE OVEJAS 31894 1,836,600 2,843,100 2,552,100 3,828,100 11,059,900 2,764,975 87

PEROTE 77432 5,925,006 7,791,457 4,322,837 7,573,063 25,612,363 6,403,091 83

SAN ANDRÉS TUXTLA 162428 7,200,100 8,925,100 15,840,200 15,173,621 47,139,021 11,784,755 73

EMILIANO ZAPATA 85489 6,298,391 4,043,278 4,849,943 9,399,270 24,590,882 6,147,721 72

ORIZABA 123182 8,162,030 9,613,103 6,513,297 7,096,057 31,384,487 7,846,122 64

BOCA DEL RÍO 144550 0 11,147,945 11,658,888 12,290,600 35,097,434 8,774,358 61

CHOCAMÁN 20839 565,558 2,909,834 580,515 963,784 5,019,691 1,254,923 60

TEOCELO 16957 820,387 663,067 725,796 1,800,100 4,009,350 1,002,338 59

CARRILLO PUERTO 18888 504,240 1,093,260 1,208,258 1,529,197 4,334,956 1,083,739 57

FORTÍN 66372 2,200,539 4,401,647 3,847,784 3,687,276 14,137,246 3,534,312 53

CATEMACO 49451 3,022,773 7,203,984 0 0 10,226,757 2,556,689 52

ACAYUCAN 80815 6,308,230 4,830,012 3,252,580 2,106,173 16,496,996 4,124,249 51

IXHUATLANCILLO 27295 653,034 2,543,202 1,148,591 1,151,530 5,496,358 1,374,089 50

TLALNELHUAYOCAN 19664 840,100 840,100 1,080,100 1,080,100 3,840,400 960,100 49

XALAPA 488531 39,598,750 18,307,400 18,467,219 15,547,410 91,920,779 22,980,195 47

PUEBLO VIEJO 57909 1,480,260 2,574,829 3,190,100 3,190,100 10,435,289 2,608,822 45

MARIANO ESCOBEDO 38670 1,062,019 1,695,752 1,911,019 1,928,485 6,597,274 1,649,319 43

NAUTLA 10130 0 1,690,100 0 0 1,690,100 422,525 42

TEZONAPA 54537 2,214,369 2,868,300 2,200,100 1,800,100 9,082,869 2,270,717 42

RÍO BLANCO 41795 4,740,100 1,961,582 0 0 6,701,682 1,675,421 40

LA ANTIGUA 28682 0 2,555,548 0 2,013,750 4,569,298 1,142,325 40

AMATLÁN DE LOS REYES 46955 2,898,532 996,671 1,663,161 1,660,046 7,218,410 1,804,602 38

TEMPOAL 34408 1,875,200 2,176,000 600,100 600,100 5,251,400 1,312,850 38

MISANTLA 65761 0 4,083,891 2,399,954 3,400,100 9,883,945 2,470,986 38

CAMERINO Z. MENDOZA 41835 1,600,100 1,500,100 2,043,821 1,019,526 6,163,547 1,540,887 37

LAS VIGAS DE RAMÍREZ 20300 2,100,200 0 753,700 0 2,853,900 713,475 35

MOLOACÁN 16493 0 2,310,199 0 0 2,310,199 577,550 35

TOTUTLA 17217 497,241 561,508 594,020 641,812 2,294,581 573,645 33

HUATUSCO 59920 1,312,916 1,933,891 2,318,033 2,400,100 7,964,939 1,991,235 33

IXTACZOQUITLÁN 74004 2,296,352 2,299,666 2,606,835 2,527,446 9,730,300 2,432,575 33

PLATÓN SÁNCHEZ 18053 0 2,370,200 0 0 2,370,200 592,550 33

ATZALAN 49180 1,820,600 1,870,600 2,000,100 550,100 6,241,400 1,560,350 32

IXCATEPEC 12379 273,854 546,202 600,102 0 1,420,157 355,039 29

SAN RAFAEL 30351 1,845,666 1,044,100 522,100 0 3,411,866 852,967 28

PASO DEL MACHO 33442 217,494 2,082,300 298,452 1,100,100 3,698,346 924,587 28

BANDERILLA 25993 409,348 406,142 280,820 1,694,272 2,790,582 697,645 27

COSOLEACAQUE 130903 2,770,100 10,238,680 0 0 13,008,780 3,252,195 25

MECAYAPAN 17134 1,650,100 0 0 0 1,650,100 412,525 24

COATZACOALCOS 310698 24,035,300 5,739,100 0 0 29,774,400 7,443,600 24

COAHUITLÁN 8176 768,730 0 0 0 768,730 192,183 24

MALTRATA 18327 370,376 417,560 528,679 389,992 1,706,606 426,652 23

NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 29209 0 1,205,100 1,380,100 0 2,585,200 646,300 22

MINATITLÁN 144776 12,695,100 0 0 0 12,695,100 3,173,775 22

ALTOTONGA 64234 2,013,700 0 1,700,200 1,808,200 5,522,100 1,380,525 21

HUEYAPAN DE OCAMPO 41670 778,572 1,022,820 581,574 1,008,220 3,391,186 847,797 20

COATZINTLA 55016 0 1,655,100 0 2,762,817 4,417,917 1,104,479 20
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IXHUATLÁN DEL SURESTE 15831 0 1,270,100 0 0 1,270,100 317,525 20

ATZACAN 22651 270,481 486,870 475,402 427,780 1,660,533 415,133 18

ÁNGEL R. CABADA 33839 823,523 0 998,963 597,832 2,420,318 605,080 18

CUITLÁHUAC 28075 0 1,955,318 0 0 1,955,318 488,829 17

COSAMALOAPAN 54737 1,231,072 725,100 1,160,100 665,198 3,781,469 945,367 17

ATOYAC 23461 0 0 755,100 829,360 1,584,460 396,115 17

ÚRSULO GALVÁN 30097 0 1,670,100 120,100 117,100 1,907,300 476,825 16

CARLOS A. CARRILLO 23376 84,777 377,465 423,236 562,161 1,447,639 361,910 15

SOTEAPAN 28130 1,590,100 0 0 0 1,590,100 397,525 14

TLAPACOYAN 61377 0 1,700,100 0 1,683,602 3,383,702 845,926 14

NARANJAL 4614 51,256 61,606 68,062 72,808 253,733 63,433 14

TIHUATLÁN 92726 0 0 1,705,100 3,276,100 4,981,200 1,245,300 13

ÁLAMO TEMAPACHE 107270 0 1,983,200 0 3,706,700 5,689,900 1,422,475 13

TECOLUTLA 24551 845,100 0 415,910 0 1,261,010 315,253 13

COSCOMATEPEC 59471 0 0 1,539,411 1,503,803 3,043,214 760,804 13

JALACINGO 46794 0 1,770,100 0 580,100 2,350,200 587,550 13

TAMPICO ALTO 11561 0 0 0 575,720 575,720 143,930 12

ACTOPAN 41742 0 0 1,949,000 0 1,949,000 487,250 12

LA PERLA 28258 150,100 55,577 783,378 289,740 1,278,795 319,699 11

FILOMENO MATA 19179 0 864,372 0 0 864,372 216,093 11

ISLA 42807 1,800,100 0 0 0 1,800,100 450,025 11

JÁLTIPAN 38669 1,553,100 0 0 0 1,553,100 388,275 10

SOLEDAD ATZOMPA 24578 970,100 0 0 0 970,100 242,525 10

CHALMA 13527 300,100 202,100 0 0 502,200 125,550 9

EL HIGO 19402 650,100 0 0 0 650,100 162,525 8

CAZONES DE HERRERA 24421 0 800,100 0 0 800,100 200,025 8

ESPINAL 26830 232,100 450,100 180,100 0 862,300 215,575 8

TEXISTEPEC 19925 628,859 0 0 0 628,859 157,215 8

TLALIXCOYAN 37795 229,109 0 806,576 0 1,035,685 258,921 7

ACAJETE 9701 69,000 102,970 82,600 0 254,570 63,643 7

CHINAMECA 22638 341,836 250,100 0 0 591,936 147,984 7

OMEALCA 23773 0 587,700 0 0 587,700 146,925 6

JUAN RODRÍGUEZ CLARA 38367 0 190,100 0 696,100 886,200 221,550 6

MARTÍNEZ DE LA TORRE 108842 0 0 0 2,406,868 2,406,868 601,717 6

CITLALTÉPETL 11165 109,485 134,539 0 0 244,024 61,006 5

CÓRDOBA 204721 3,815,887 0 0 0 3,815,887 953,972 5

IXHUATLÁN DEL CAFÉ 23132 120,353 100,100 100,100 320,553 106,851 5

AYAHUALULCO 27217 0 132,349 167,152 200,100 499,601 124,900 5

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 16167 0 247,995 0 0 247,995 61,999 4

LAS CHOAPAS 81080 0 0 0 1,000,100 1,000,100 250,025 3

MIXTLA DE ALTAMIRANO 12125 104,611 0 0 104,611 34,870 3

AGUA DULCE 44104 0 0 484,606 0 484,606 121,151 3

TLACOTALPAN 12898 0 0 78,100 60,100 138,200 34,550 3

JAMAPA 11132 0 75,100 42,100 0 117,200 29,300 3

CASTILLO DE TEAYO 20145 0 0 0 209,804 209,804 52,451 3

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 7293 0 0 63,552 0 63,552 15,888 2

MANLIO FABIO ALTAMIRANO 23918 152,748 0 0 0 152,748 38,187 2

ALVARADO 57035 0 0 320,981 0 320,981 80,245 1

ZONGOLICA 45028 0 67,960 0 83,310 151,270 37,818 1

TLILAPAN 5548 8,307 0 0 0 8,307 2,077 0

PÁNUCO 96185 0 0 0 50,100 50,100 12,525 0

Tabla 4 Recaudación municipal anual por el cobro de derechos por
prestación deservicios relacionados con RSU.

Municipio Hab 2020 2022 2021 2020 Promedio Recaudación percápita
anual promedio

2 Orizaba 123182 22,798,625 20,989,683 20,641,600 21,476,636 174

6 Fortín 66372 6,549,247 6,213,992 6,659,229 6,474,156 98

4 Poza Rica de Hidalgo 189457 16,052,510 15,073,225 15,793,210 15,639,649 83

3 Córdoba 204721 17,724,717 16,380,167 16,572,763 16,892,549 83

19 La Antigua 28682 2,229,889 1,862,888 1,865,377 1,986,051 69

5 Martínez de la Torre 108842 7,445,977 6,888,319 7,185,703 7,173,333 66

1 Xalapa 488531 33,866,267 30,481,707 27,458,193 30,602,056 63

15 Río Blanco 41795 2,723,058 2,150,000 2,450,750 2,441,269 58

22 Banderilla 25993 1,647,343 1,485,674 1,252,857 1,461,958 56

28 Cerro Azul 25011 1,493,383 1,111,553 1,019,495 1,208,143 48

9 Coatepec 93911 4,780,096 4,326,391 4,251,406 4,452,631 47

17 Agua Dulce 44104 2,017,201 2,002,390 2,046,989 2,022,193 46

58 Huiloapan de Cuauhtémoc 7293 315,898 297,701 260,991 291,530 40

36 Yanga 17902 721,079 724,102 540,274 661,818 37

11 Emiliano Zapata 85489 3,338,491 3,001,048 2,867,632 3,069,057 36

7 Tuxpan 154600 6,167,823 5,355,595 5,001,107 5,508,175 36

13 Ixtaczoquitlán 74004 3,155,159 2,544,701 2,133,908 2,611,256 35

48 Tlacotalpan 12898 433,139 456,301 463,066 450,836 35

34 Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

29209 975,974 855,171 1,020,497 950,547 33

21 Amatlán de los Reyes 46955 1,890,526 1,640,992 1,043,815 1,525,111 32

20 Coatzintla 55016 1,672,179 1,678,247 1,668,042 1,672,823 30

18 Tlapacoyan 61377 1,525,170 1,973,552 1,936,141 1,811,621 30

32 Camerino Z. Mendoza 41835 1,589,748 929,968 904,205 1,141,307 27

10 Boca del Río 144550 2,564,428 4,000,000 4,350,420 3,638,283 25

37 Ixhuatlancillo 27295 628,742 683,609 689,713 667,355 24

14 Tierra Blanca 95602 2,285,015 2,253,882 2,445,648 2,328,182 24

41 Chocamán 20839 650,777 565,653 292,937 503,122 24

64 Cuichapa 11869 315,772 270,750 258,434 281,652 24

33 Mariano Escobedo 38670 817,404 868,392 885,360 857,052 22

47 Tlalnelhuayocan 19664 408,220 471,463 418,186 432,623 22

44 San Rafael 30351 594,051 518,070 857,832 656,651 22

210 Perote 77432 1,731,184 1,553,982 1,642,583 21

53 Lerdo de Tejada 19123 386,160 361,149 446,949 398,086 21

25



25 Huatusco 59920 1,176,970 1,239,963 1,123,338 1,180,090 20

12 Minatitlán 144776 2,692,735 2,553,340 3,177,390 2,807,822 19

51 Puente Nacional 23544 395,745 419,374 509,259 441,459 19

72 Amatitlán 7866 144,877 146,401 134,828 142,035 18

7 Tomatlán 7197 145,496 105,914 95,937 115,782 16

30 Coscomatepec 59471 936,764 991,497 839,793 922,685 16

50 Úrsulo Galván 30097 470,291 421,618 409,848 433,919 14

56 Cuitláhuac 28075 366,521 331,312 464,873 387,569 14

16 Papantla 159910 2,112,451 2,065,884 2,107,440 2,095,259 13

42 Nogales 37314 557,366 557,366 292,223 468,985 13

83 Saltabarranca 6126 84,721 71,457 63,990 73,389 12

57 Cazones de Herrera 24421 357,627 298,352 221,450 292,476 12

67 Las Vigas de Ramírez 20300 270,006 225,902 230,001 241,969 12

54 Paso de Ovejas 31894 414,403 357,840 351,387 374,543 12

66 Maltrata 18327 180,907 262,479 198,995 214,127 12

8 Veracruz 607209 4,758,301 5,258,870 10,730,309 6,915,827 11

35 Acayucan 80815 834,857 806,111 1,032,222 891,063 11

62 Ixhuatlán del Café 23132 260,138 280,249 218,830 253,072 11

38 Tezonapa 54537 601,040 676,192 484,542 587,258 11

31 Medellín de Bravo 95202 953,968 965,070 1,004,706 974,582 10

52 Atoyac 23461 317,290 395,164 0 237,485 10

26 Hueyapan de Ocampo 41670 0 1,239,963 0 413,321 10

87 Colipa 5743 55,968 55,655 50,440 54,021 9

29 Tantoyuca 99959 929,235 1,057,722 825,379 937,445 9

39 Altotonga 64234 512,847 661,025 622,500 598,791 9

59 Ángel R. Cabada 33839 273,171 296,137 366,512 311,940 9

46 Alvarado 57035 600,768 509,125 424,271 511,388 9

61 Omealca 23773 288,121 282,609 61,010 210,580 9

40 Tres Valles 44978 189,307 572,977 270,672 344,319 8

24 San Andrés Tuxtla 162428 1,192,907 1,355,532 1,123,320 1,223,920 8

86 Tepetzintla 14619 77,632 59,398 180,143 105,724 7

68 Jesús Carranza 28524 213,616 196,768 193,331 201,239 7

43 Las Choapas 81080 676,500 519,646 494,068 563,405 7

63 Isla 42807 276,493 277,007 326,792 293,431 7

84 Apazapan 4709 10,188 62,643 17,151 29,994 6

45 Pánuco 96185 544,011 509,905 764,441 606,119 6

95 Coetzala 2355 19,845 19,845 647 13,446 6

65 Manlio Fabio Altamirano 23918 77,766 262,590 59,745 133,367 6

74 Carlos A. Carrillo 23376 131,257 128,101 128,101 129,153 6

73 Gutiérrez Zamora 24085 111,124 140,758 147,146 133,010 6

23 Cosoleacaque 130903 171,295 1,412,870 565,883 716,683 5

82 Acultzingo 23100 175,695 76,459 123,082 125,079 5

70 Zongolica 45028 36,896 171,903 486,208 231,669 5

60 Santiago Tuxtla 57085 290,577 290,577 290,577 290,577 5

78 Oluta 17027 131,618 88,500 27,273 82,464 5

98 Xico 39623 15,952 16,535 517,311 183,266 5

81 Totutla 17217 99,987 78,105 51,219 76,437 4

55 Tihuatlán 92726 341,891 348,547 482,949 391,129 4

94 Naranjal 4614 18,189 20,187 19,239 19,205 4

27 Coatzacoalcos 310698 1,590,032 1,164,506 1,078,305 1,277,614 4

75 Naranjos-Amatlán 26843 102,233 119,380 85,122 102,245 4

91 Rafael Lucio 8343 25,440 25,091 34,929 28,487 3

77 Tecolutla 24551 26,345 102,834 119,293 82,824 3

49 Álamo Temapache 107270 274,822 432,200 375,059 360,693 3

69 Cosamaloapan 54737 185,400 180,000 180,000 181,800

71 Catemaco 49451 179,451 163,137 145,658 162,749 3

79 Juan Rodríguez Clara 38367 118,172 87,149 137,035 114,119 3

80 Tlalixcoyan 37795 18,290 83,774 185,982 96,015 3

88 Pueblo Viejo 57909 124,726 43,765 246,595 138,362 2

163 Nautla 10130 65,637 0 0 21,879 2

212 Playa Vicente 39327 92,682 68,591 80,636 2

85 Tempoal 34408 49,247 60,842 72,694 60,928 2

97 Acajete 9701 20,160 19,338 7,760 15,753 2

89 Atzacan 22651 0 37,600 63,000 33,533 1

211 Platón Sánchez 18053 43,636 0 21,818 1

101 San Andrés Tenejapan 3134 1,445 8,528 0 3,324 1

93 José Azueta 22709 21,018 21,018 18,548 20,195 1

99 Cotaxtla 22050 9,818 11,309 30,909 17,345 1

104 Texhuacán 5575 5,111 4,051 3,985 4,382 1

96 Benito juárez 16120 17,373 19,546 0 12,306 1

133 Chicontepec 53858 65,029 0 47,273 37,434 1

102 Jilotepec 16585 9,670 8,369 14,618 10,886 1

103 Coacoatzintla 11018 6,362 6,362 7,555 6,760 1

100 Carrillo Puerto 18888 15,636 8,945 9,700 11,427 1

92 Paso del Macho 33442 11,148 23,455 19,978 18,194 1

106 Actopan 41742 28,815 3,322 28,027 20,055 0

111 Tlilapan 5548 0 921 6,927 2,616 0

90 Misantla 65761 32,903 32,739 21,499 29,047 0

209 La Perla 28258 4,752 11,298 8,025 0

148 Ixhuatlán del Sureste 15831 0 0 11,000 3,667 0

191 Texistepec 19925 4,500 0 8,736 4,412 0

105 Camarón de Tejeda 6538 0 3,940 0 1,313 0

107 Vega De Alatorre 20204 8,782 3,280 0 4,021 0

108 Villa Aldama 12492 0 1,818 1,000 939 0

145 Ixcatepec 12379 0 0 2,265 755 0

109 Tantima 11991 0 1,184 0 395 0

110 Moloacán 16493 0 1,182 0 394 0

153 Jamapa 11132 0 0 160 53 0

200 Uxpanapa 30891 14 0 0 5 0
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Resumen
Ante la rea li dad que se vive en el mun do con re la ción al cam bio
cli má ti co se apli ca en cues ta so bre la uti li za ción e im por tan cia de la
con ta bi li dad eco ló gi ca a los due ños, ge ren tes o en car ga dos de los
ne go cios for mal men te es ta ble ci dos que emi ten com pro ban tes de
com pra en sus ope ra cio nes co mer cia les. El ins tru men to se apli có a
156 co mer cios del sec tor ter cia rio de la eco no mía y al gu nos for man
par te de las PyME´s, don de se apre cia que no uti li zan el sis te ma
con ta ble de bi do a que se preo cu pan por ob te ner ingresos financieros
para permanecer en la libre competencia del mercado.

Pa la bras cla ve: con ta bi li dad, me dio am bien te, res pon sa bi li dad
social

Abstract
Faced with the re al ity that ex ists in the world in re la tion to cli mate
change, a sur vey on the use and im por tance of en vi ron men tal
ac count ing is ap plied to the own ers, man ag ers or those in charge of
for mally es tab lished busi nesses that is sue proof of pur chase in their
com mer cial op er a tions and the in stru ment was ap plied to 156
busi nesses in the ter tiary sec tor of the econ omy and some are part of
SMEs, where it is seen that they do not use the ac count ing sys tem
be cause they are con cerned about ob tain ing fi nan cial in come to
re main in free mar ket com pe ti tion

 Keywords: ac count ing, en vi ron ment, so cial re spon si bil ity
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Introducción
El pla ne ta Tie rra es don de hay vida gra cia a las con di cio nes na tu ra les
que se tie nen, las cua les se han de te rio ra do al paso del tiem po y por la
fal ta de di fu sión de la im por tan cia de pre ser var el en tor no eco ló gi co,
por ello des de que ini cio el cam bio cli má ti co, fue ron los cien tí fi cos
quie nes lla ma ron la aten ción in ter na cio nal so bre las ame na zas
plan tea das por el efec to in ver na de ro. La his to ria del des cu bri mien to
cien tí fi co del cam bio cli má ti co co men zó a prin ci pios del si glo XIX
cuan do se sos pe chó por pri me ra vez que hubo cam bios na tu ra les en
el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto invernadero
natural.

En los de ce nios de 1950-60, 1960-70 y 1970-80 se re co gie ron
da tos que de mos tra ron que las con cen tra cio nes de dió xi do de
car bo no en la at mós fe ra es ta ban au men tan do muy rá pi da men te. Al
mis mo tiem po, las in ves ti ga cio nes so bre los nú cleos de hie lo y los
se di men tos la cus tres re ve la ron que el sis te ma cli má ti co ha bía su fri do
otras fluc tua cio nes abrup tas en el pa sa do le ja no: pa re ce que el cli ma
ha te ni do "pun tos de inflexión" capaces de generar fuertes sacudidas y 
re cu pe ra cio nes.

En 1988 se creó el Gru po Inter gu ber na men tal so bre el Cam bio
Cli má ti co (IPCC por sus si glas en in glés) por ini cia ti va de la
Orga ni za ción Me teo ro ló gi ca Mun dial y el Pro gra ma de las Na cio nes
Uni das para el Me dio Ambien te (PNUMA). En 1990 este gru po
pre sen tó un pri mer in for me de eva lua ción en el que se re fle ja ban las
in ves ti ga cio nes de 400 cien tí fi cos. En él se afir ma ba que el
ca len ta mien to at mos fé ri co de la Tie rra era real y se pe día a la
co mu ni dad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo.

Por ello, en lo re la ti vo al mun do de los ne go cios, in clui do el área
de ad mi nis tra ción y con ta bi li dad ini cia ron ac cio nes que de ri va ron en
la uti li za ción de la con ta bi li dad am bien tal, con la cual se po dían
con ta bi li zar las in ver sio nes o gas tos en la pre ser va ción o de te rio ro del
me dio am bien te, con la fi na li dad de afec tar lo me nos po si ble al
en tor no y por ello se em pe zó a uti li zar esta dis ci pli na que va en favor
de la preservación del medio ambiente.
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Base teórica
“El me dio am bien te se ha con ver ti do en tema obli ga to rio de cual quier 
agen da po lí ti ca y eco nó mi ca no sólo de or den na cio nal sino tam bién
in ter na cio nal. Su pro tec ción es hoy en día un im pe ra ti vo para la
con ser va ción de la es pe cie hu ma na y de la na tu ra le za de la cual
ha ce mos par te” (Pe rea Ve lás quez, 1998).

Cier to, des de hace al gu nos años, las in for ma cio nes so bre el
cam bio cli má ti co han dado una voz de alar ma y, a pe sar de los
ins tru men tos crea dos para su pro tec ción aún si guen per sis tien do
ac cio nes an tró pi cas, ade más de los fe nó me nos na tu ra les que han
causado graves desastres.

Se ría bas tan te ex ten so se ña lar has ta dón de ha lle ga do la
irres pon sa bi li dad del hom bre que ha con tri bui do a este es ta do de
co sas. Algu nas de es tas em pre sas pri va das ha cen caso omi so de las
nor mas exis ten tes tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal,
cau san do gran des cos tos tan to para el Esta do como para las mis mas,
pero, tam bién, se hace én fa sis, en que al gu nas son cons cien tes de la
in ci den cia que tie ne sus ac ti vi da des en el me dio am bien te y han
pues to en mar cha planes tendientes a subvertir el deterioro que
pueden causar.

Es por ello que este do cu men to se ocu pa de ha cer una bre ve
re vi sión so bre una pro ble má ti ca de la cual se han ocu pa do al gu nos
au to res, no sien do de la opi nión pú bli ca sus co men ta rios al res pec to y 
me nos aún la em pre sa pri va da y de los cos tos que im pli ca esto en sus
fi nan zas. Aho ra, no se tra ta so la men te del im pac to que tie ne en los
cos tos-be ne fi cios de las gran des em pre sas, to da vía más sen si ble es
aque llas pe que ñas y me dia nas em pre sas que no son vi gi la das tan
es tre cha men te por los en tes en car ga dos del con trol de sus
ac ti vi da des; igual men te, y de acuer do con su lí nea de ne go cios,
pue den ser ge ne ra do ras de re si duos que afec tan el me dio am bien te;
tan to las unas como las otras, en fo can su aten ción úni ca men te en los
ren di mien tos eco nó mi cos que su ne go cio les re por te, pasando por
alto los costos ambientales que pueden afectar sus utilidades y el
impacto social que esto genera.

Como lo afir ma (Díaz Mon ta ño, 2015): “La in dus tria tie ne la
obli ga ción de dar cuen ta y en ca mi nar es fuer zos para pre ve nir, mi ti gar 
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o re pa rar da ños am bien ta les” (p. 3). Obli ga ción que no está sien do
cum pli da satisfactoriamente.

Enton ces, ¿La con ta bi li dad me dioam bien tal po dría con tri buir al
de sa rro llo y a la toma de de ci sio nes en los ne go cios y em pre sas en el
ran go que se ubi quen, y a qué Pymes?

Para res pon der a este in te rro gan te, la im por tan cia de esta
in ves ti ga ción se orien ta a iden ti fi car a la con ta bi li dad am bien tal como 
ele men to esen cial para lo grar éxi to en el de sa fío del cui da do del
me dio am bien te por par te de las em pre sas, en don de se tie nen en
cuen ta los cos tos y los gas tos in cu rri dos para la pro tec ción del me dio
am bien te. Este tipo de con ta bi li dad está orien ta da a la pro tec ción el
mis mo, don de se mi den to dos los re cur sos de ca pi tal comprometidos
en el proceso de producción de un bien o servicio.

Pero para lo grar que la con ta bi li dad am bien tal ten ga ma yor
re le van cia es im por tan te que las em pre sas im plan ten po lí ti cas
am bien ta les, en el que se con cien ti cen to dos los ni ve les de la
or ga ni za ción so bre la re le van cia que tie ne el pro te ger el me dio
am bien te no solo por cum plir las nor mas, sino para ser una em pre sa
que está a la par de las nue vas ten den cias em pre sa ria les como lo es la
res pon sa bi li dad so cial-me dioam bien tal, generando a su vez cierta
ventaja competitiva.

Vega y Ra jo vitzky (2014), aña den que, aun que la va lo ra ción
eco nó mi ca del me dio am bien te no sea la úl ti ma res pues ta a los
pro ce sos de de gra da ción y so breex plo ta ción de la na tu ra le za, es una
he rra mien ta útil y com ple men ta ria en la for mu la ción de po lí ti cas
ten dien tes a lo grar el de sa rro llo sus ten ta ble. A tra vés de ella, se
pue den crear in cen ti vos a la uti li za ción equi li bra da de los re cur sos
am bien ta les, fa vo re cien do la con ser va ción de estos y
desincentivando la depredación y el daño ambiental.

Descripción del método
El tipo de in ves ti ga ción uti li za da en el pre sen te caso es des crip ti va,
trans ver sal y no ex pe ri men tal, ya que con sis te en lle gar a co no cer las
si tua cio nes, cos tum bres y ac ti tu des y para des cri bir cada uno de los
con cep tos antes mencionados se invoca a:
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Sa bi no, C. (1992)1 de fi ne los es tu dios des crip ti vos: “la
in ves ti ga ción des crip ti va, con sis te en des cri bir al gu nas ca rac te rís ti cas
fun da men ta les en con jun to ho mo gé neo de fe nó me nos uti li zan do
cri te rios sis te má ti cos que per mi tan po ner de manifiesto su estructura
o comportamiento.

En lo re la ti vo a la trans ver sa li dad, se con si de ra así, por que se
rea li zó una sola vez, en un solo mo men to y es pa cio úni co,
Her nán dez, S. (1988).2

La in ves ti ga ción no ex pe ri men tal es tam bién co no ci da como
in ves ti ga ción Ex Post Fac to, tér mi no que pro vie ne del la tín y sig ni fi ca
des pués de ocu rri dos los he chos. De acuer do con Ker lin ger (2002)3,
la in ves ti ga ción Ex Post Fac to es un tipo de “in ves ti ga ción sis te má ti ca
en la que el in ves ti ga dor no tie ne con trol so bre las va ria bles
in de pen dien tes por que ya ocu rrie ron los hechos o porque son
intrínsecamente manipulables”.

En el pre sen te es tu dio se tomó como uni ver so LA POBLACIÓN
que se en cuen tran ope ran do en el puer to de Aca pul co y se apli ca el
mues treo no pro ba bi lís ti co de no mi na do BOLA DE NIEVE, el cual se
define a continuación:

¿En qué con sis te?
La idea cen tral es que cada in di vi duo en la po bla ción pue de

no mi nar a otros in di vi duos, los cua les tie nen la mis ma pro ba bi li dad
de ser se lec cio na dos. A los in di vi duos que son es co gi dos, se les pide
no mi nar a otras per so nas, lle gan do a un total de 156 encuestas
apli ca das.

Desarrollo
La pre sen te in ves ti ga ción se apli co a los ne go cios y em pre sas
for mal men te es ta ble ci dos en el puer to de aca pul co, los cua les se
agru pan en el sec tor ter cia rio de la eco no mía, se in clu yo a Mi cro y
Pe que ñas em pre sas, ya que las gran des em pre sas no con tes ta ron el
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ins tru men to de in ves ti ga ción el cual fue entregado y no se recibió
contestado.

El ins tru men to que se apli có es el que se des cri be como Ane xo 1 y 
que se pa ra fra sea del si guien te link: https://www.fo ru mam bien tal.or
g/wp-con tent/uploads/2017/11/991109_con ta bi li dad_ambiental.pdf

Resultados
Se apli có el ins tru men to de in ves ti ga ción en el pe rio do del 05 de Ju lio
al 30 de Agos to 2021, en con trán do se los si guien tes resultados:

1.¿En su ne go cio/em pre sa lle va con ta bi li dad Fi nan cie ra?

De las 156 en cues tas apli ca das a los ne go cios
/em pre sas se en con tró que el 100% de los mis mo,
lle van con ta bi li dad fi nan cie ra, ya se cómo
per so nas fí si cas o morales.

2.¿se es for za ría por con tri buir al cui da do del me dio am bien te?

Se en con tró que el 100% de los ne go cios se
es for za rían para el cui da do del me dio am bien te,
por lo que se ría cues tión de orien tar a los
em pre sa rios so bre esta situación.

3.¿Sa be que es la Con ta bi li dad am bien tal?

La in ves ti ga ción mues tra que el 3% de los
co mer cian tes o em pre sa rios sa ben que es la
con ta bi li dad am bien tal y el 97% no sabe que es
este tipo de con ta bi li dad, por lo que es ne ce sa rio
orien tar a los em pre sa rios y emprendedores.

4.¿Le in te re sa te ner in gre sos eco nó mi cos pro duc to de la ven ta de sus ca jas
y em pa ques que uti li za para la pres ta ción de ser vi cios o co mer cia li za ción
de bienes?

El 100% de los em pre sa rios y em pren de do res
de sea te ner in gre sos eco nó mi cos por la ven ta de
sus em pa ques, por lo que esta op ción pue de ser
una es tra te gia para im plan tar la con ta bi li dad
ambiental.
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5. ¿Está de acuer do en que se con ta bi li cen los pro duc tos que se pue dan
re ci clar y se pue dan ven der cuan do exis ta una can ti dad suficiente?

El 100% de los em pre sa rios y em pren de do res
de sea te ner in gre sos eco nó mi cos por la ven ta de
sus em pa ques, por lo que esta op ción pue de ser
una es tra te gia para im plan tar la con ta bi li dad
ambiental.

6. ¿Lle va el re gis tro con ta ble de lo que se paga al es ta do en sus im pues tos
por el con cep to PRO ECOLOGIA?

El 100% de los em pre sa rios y em pren de do res
de sea te ner in gre sos eco nó mi cos por la ven ta de
sus em pa ques, por lo que esta op ción pue de ser
una es tra te gia para im plan tar la con ta bi li dad
ambiental.

7. ¿Acep ta ría que su con ta dor le haga “es ta dos con ta bles am bien ta les”
para eva luar su par ti ci pa ción en el cui da do del me dio ambiente?

El 3% de los em pre sa rios y em pren de do res
en cues ta dos acep ta rían que se les haga es ta dos
con ta bles am bien ta les para eva luar su
par ti ci pa ción en el cui da do del me dio am bien te y
el 97% no lo acep ta, por lo que se apre cia la
ne ce si dad de con cien ti zar a los em pre sa rios de la
im por tan cia de la utilización de la contabilidad
ambiental.

8. ¿Esta ría dis pues to a que su ne go cio o em pre sa lle va ra con ta bi li dad
fi nan cie ra-am bien tal?

Se apre cia que el 4% de los en cues ta dos es tán
dis pues tos a te ner con ta bi li dad am bien tal el 0% no
esta de acuer do y el 96% de la po bla ción
en cues ta da le da igual te ner o no ese tipo de
contabilidad.

9. ¿En la ac tua li dad su ne go cio o em pre sa rea li za un in for me am bien tal
pe rió di co?
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El 100% de los en cues ta dos no dan in for me
am bien tal pe rió di co por lo que se apre cia que no
hay con trol so bre el im pac to que se ge ne rar al
me dio am bien te por la ac ti vi dad eco nó mi ca que
realizan.

Conclusiones
La pre sen te in ves ti ga ción de mues tra la fal ta de com pro mi so de lo
em pre sa rios y em pren de do res del puer to de Aca pul co con el me dio
am bien te don de se de sa rro llan las ac ti vi da des eco nó mi cas, de las 156 
en cues tas apli ca das a los ne go cios /em pre sas se en con tró que el
100% de los mis mo, lle van con ta bi li dad fi nan cie ra, ya se cómo
per so nas fí si cas o mo ra les en el sec tor ter cia rio de la eco no mía,
co mer cia li zan do bie nes o ser vi cios, se en con tró que el 100% de los
ne go cios se es for za rían para el cui da do del me dio am bien te, por lo
que se ría cues tión de orien tar a los em pre sa rios so bre esta si tua ción,
se en con tró que el 3% de los co mer cian tes o em pre sa rios sa ben que
es la con ta bi li dad am bien tal y el 97% no sabe que es este tipo de
con ta bi li dad, por lo que es ne ce sa rio orien tar a los em pre sa rios y
em pren de do res, ven como op ción adi cio nal de in gre sos la ven ta de
sus em pa ques, donde compran y venden sus productos por lo que esta 
opción puede ser una estrategia para implantar la contabilidad
ambiental.

Se apre cia que el 4% de los en cues ta dos es tán dis pues tos a te ner
con ta bi li dad am bien tal el 0% no está de acuer do y el 96% de la
po bla ción en cues ta da le da igual te ner o no ese tipo de con ta bi li dad,
el 100% de los en cues ta dos no dan in for me am bien tal pe rió di co por
lo que se apre cia que no hay con trol so bre el im pac to que se ge ne rar
al me dio am bien te por la actividad económica que realizan.
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Anexo 1
1. ¿En su ne go cio/em pre sa lle va con ta bi li dad Fi nan cie ra?
2. ¿Se es for za ría por con tri buir al cui da do del me dio am bien te?
3. ¿Sa be que es la Con ta bi li dad am bien tal?
4. ¿Le in te re sa te ner in gre sos eco nó mi cos pro duc to de la ven ta de

sus ca jas y em pa ques que uti li za para la pres ta ción de ser vi cios o
co mer cia li za ción de bie nes?

5. ¿Está de acuer do en que se con ta bi li cen los pro duc tos que se
pue dan re ci clar y se pue dan ven der cuan do exis ta una can ti dad
su fi cien te?

6. ¿Lle va el re gis tro con ta ble de lo que se paga al es ta do en sus
im pues tos por el con cep to PRO ECOLOGÍA?

7. ¿Acep ta ría que su con ta dor le haga “es ta dos con ta bles
am bien ta les” para eva luar su par ti ci pa ción en el cui da do del
me dio am bien te?

8. ¿Esta ría dis pues to a que su ne go cio o em pre sa lle va ra
con ta bi li dad fi nan cie ra-am bien tal?

9. ¿En la ac tua li dad su ne go cio o em pre sa rea li za un in for me
am bien tal pe rió di co?

35



Aprovechamiento de la contabilidad
ambiental en Pymes

Samantha Guadalupe García González
Leticia Murcia López

Resumen
La con ta bi li dad am bien tal ha sido ob je to de in ves ti ga ción en los
úl ti mos años, si mul tá nea men te se ha ana li za do con el con cep to de
De sa rro llo Sos te ni ble, el cual tie ne su ori gen en el año de 1987. A
par tir del es tu dio de este úl ti mo, tam bién co mien zan una se rie de
de fi ni cio nes y ob je ti vos de la con ta bi li dad am bien tal, sin em bar go,
ac tual men te las em pre sas no tie nen una vi sión cla ra de su fi na li dad y
al can ce, dado que se atri bu ye ma yor im por tan cia a la in for ma ción
fi nan cie ra, pa san do de sa per ci bi do que la con ta bi li dad am bien tal
tam bién está re la cio na da a even tos eco nó mi cos.

La re la ción en tre con ta bi li dad y me dio am bien te se pue de
en ten der gra cias al in for me de Brund tland (1987) don de dio a
co no cer que de sa rro llo sos te ni ble in vo lu cra tres di men sio nes:
eco nó mi ca, eco ló gi ca y so cial.

Al uni fi car es tas tres di men sio nes te ne mos que la con ta bi li dad
am bien tal se re la cio na con la eva lua ción y el re gis tro del ca pi tal
na tu ral uti li za do para la eje cu ción de ac ti vi da des eco nó mi cas. En
Mé xi co, ge ne ral men te las pe que ñas y me dia nas em pre sas no sue len
te ner un re gis tro ni cui da do del im pac to ge ne ra do al me dio am bien te.
Con el ob je ti vo de cam biar la pers pec ti va erró nea de que la me di ción
y cui da dos de los re cur sos na tu ra les se con si de re un gas to, se ex po nen
los usos de la con ta bi li dad para trans for mar las opor tu ni da des
am bien ta les en ren ta bi li dad, te nien do en cuen ta el de sa rro llo
sostenible.

El pre sen te tra ba jo se en mar ca en un en fo que cua li ta ti vo, de tipo
des crip ti vo y ex plo ra to rio, el cual usa como téc ni ca fun da men tal la
re co pi la ción y re vi sión bi blio grá fi ca de fuen tes pri ma rias. Como
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re sul ta do de esto, se ex po ne el apro ve cha mien to de la con ta bi li dad
am bien tal para Pymes.

Pa la bras cla ve: con ta bi li dad, me dio am bien te, sos te ni bi li dad

Abstract
En vi ron men tal ac count ing has been the ob ject of re search in re cent
years, si mul ta neously it has been an a lyzed with the con cept of
Sus tain able De vel op ment, which has its or i gin in 1987. From the
study of the lat ter, a se ries of def i ni tions and ob jec tives of
en vi ron men tal ac count ing also be gin, how ever, cur rently com pa nies
do not have a clear vi sion of its pur pose and scope, since greater
im por tance is at trib uted to fi nan cial in for ma tion, pass ing un no ticed
that en vi ron men tal ac count ing is also re lated to eco nomic events.

The re la tion ship be tween ac count ing and the en vi ron ment can be
un der stood thanks to the re port’s Brundtland (1987) where he
re vealed that sus tain able de vel op ment in volves three di men sions:
eco nomic, eco log i cal and so cial.

By uni fy ing these three di men sions, we have that en vi ron men tal
ac count ing is re lated to the eval u a tion and reg is tra tion of the nat u ral
cap i tal used for the ex e cu tion of eco nomic ac tiv i ties. In Mex ico, small 
and me dium-sized com pa nies gen er ally do not have a re cord or care
about the im pact gen er ated on the en vi ron ment. In or der to change
the er ro ne ous per spec tive that the mea sure ment and care of nat u ral
re sources is con sid ered an ex pense, the uses of ac count ing are
ex posed to trans form en vi ron men tal op por tu ni ties into prof it abil ity,
tak ing into ac count sus tain able de vel op ment.

The pres ent work is framed in a qual i ta tive and de scrip tive
ap proach, which uses as a fun da men tal tech nique the col lec tion and
bib lio graphic re view of pri mary sources. As a re sult of this, the use of
en vi ron men tal ac count ing for small and me dium-sized com pa nies is
ex posed.

Keywords: ac count ing, en vi ron ment, sustainability

Introducción
El tra ba jo de in ves ti ga ción que se pre sen ta tie ne por ob je ti vo dar a
co no cer los usos y be ne fi cios de apli car la con ta bi li dad am bien tal en
las pe que ñas y me dia nas em pre sas, es pe cí fi ca men te para Mé xi co,
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de bi do a que en el año 2019 re pre sen ta ban el 99.8% de los
es ta ble ci mien tos del país, de acuer do al Cen so Eco nó mi co 2019
rea li za do por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e
Infor má ti ca (INEGI). Como re sul ta do de lo an te rior, se es ti ma que el
99.8% de 4.9 mi llo nes de es ta ble ci mien tos ope ra ban como Pymes,
las cua les re pre sen tan el 52% del Pro duc to Inter no Bru to (PIB). Di cho
esto, des de la po si ción fi nan cie ra, la ac ti vi dad de las Pymes es de gran 
re le van cia en Mé xi co de bi do al im pac to eco nó mi co que ge ne ran.

Por otra par te, des de el pun to de vis ta am bien tal se pue de
con si de rar que su im pac to sea mí ni mo o in sig ni fi can te, sin em bar go,
la suma de da ños que ge ne ran al me dio am bien te se con vier te en un
foco de aten ción. De acuer do con Das gup ta, Het ti ge y Whee ler
(2000) ci ta dos por Do mín guez (2003), men cio na que, en el año 1996
en Mé xi co en tre el 70 y 80% de las em pre sas gran des con ta ban con
dis po si ti vos para el con trol de emi sio nes, mien tras que úni ca men te el
20% de las pe que ñas y me dia nas em pre sas lo te nían, y con fre cuen cia
era por que for ma ban par te de gru po corporativos grandes.

Si bien el ta ma ño o sec tor de la em pre sa no es di rec ta men te
pro por cio nal al ni vel de con ta mi na ción, se ha en con tra do que las
gran des or ga ni za cio nes son los que tie nen ma yo res cui da dos res pec to 
al me dio am bien te. Un aná li sis de 236 em pre sas me xi ca nas
de mues tra que la in ten si dad de los cui da dos am bien ta les se aso cia
prin ci pal men te con la ne ce si dad de cui dar la ima gen de la em pre sa
(Das gup ta, Hettige y Wheeler, 2000).

En otro sen ti do, el in cre men to de ne go cios que úni ca men te
tie nen como ob je ti vo la ma xi mi za ción de sus ga nan cias, pa san do
de sa per ci bi do las con se cuen cias am bien ta les du ran te el de sa rro llo de 
sus ac ti vi da des, ha dado pau ta a en fa ti zar la im por tan cia de la
con ta bi li dad am bien tal. Asi mis mo, di ver sos or ga nis mos e
ins ti tu cio nes se han en car ga do de es ta ble cer las re gu la cio nes
per ti nen tes para que las em pre sas rea li cen sus ac ti vi da des de la
ma ne ra más amis to sa po si ble con el medio ambiente.

Ade más de esta in tro duc ción, el con te ni do de este tra ba jo
in clu ye la base teó ri ca don de, prin ci pal men te se re ca ban los
con cep tos y de fi ni cio nes de di fe ren tes au to res. Tam bién, se in clu ye la
me to do lo gía apli ca da du ran te la in ves ti ga ción. Ade más, se ex po ne en 
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el apar ta do de de sa rro llo, los es tu dios e in ves ti ga cio nes re la cio na dos
a nues tro tema de in te rés, así como una pro pues ta de apli ca ción de la
con ta bi li dad am bien tal a las Pymes, lo que nos per mi tió re mi tir los
re sul ta dos. Para fi na li zar, se ex po nen las con clu sio nes al can za das
me dian te el aná li sis de la información.

Base teórica
Brund tland (1987) se ña la que el de sa rro llo sos te ni ble im pli ca
sa tis fa cer las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me ter la ca pa ci dad de
ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des. Den tro
de este con cep to se en mar can tres di men sio nes: eco nó mi ca,
eco ló gi ca y so cial. De acuer do con Co lón (2017) la di men sión
eco nó mi ca im pli ca te ner re sul ta dos pro duc ti vos uti li zan do de ma ne ra 
efi cien te los re cur sos; la so cial es pro mo ver la equi dad de ser vi cios y
re cur sos, así como fo men tar la par ti ci pa ción efec ti va de los
ciu da da nos en las es truc tu ras del po der y, por úl ti mo, la di men sión
eco ló gi ca o am bien tal es pro mo ver la com pren sión del me dio
am bien te como ac ti vo del de sa rro llo.

A su vez, Arta raz (2002) coin ci de en que para lo grar un de sa rro llo 
sos te ni ble las me di das de ben cum plir con lo siguiente:

• Ser eco nó mi ca men te via bles
• Res pe tar el me dio am bien te
• Ser so cial men te equi ta ti vas

No obs tan te, Arta raz con si de ra que en la prác ti ca es
in dis pen sa ble un cam bio del en fo que de las po lí ti cas y pro gra mas, y
gra cias a esto se le suma la di men sión po lí ti ca la cual, de acuer do con
Co lón (2017), in clu ye a las or ga ni za cio nes ad mi nis tra ti vas que jue gan 
un pa pel fun da men tal para la toma de de ci sio nes.

Si bien la de fi ni ción de de sa rro llo sos te ni ble de Brund tland es la
más acep ta da, exis ten múl ti ples in ter pre ta cio nes, sin em bar go,
Arta raz (2002) men cio na que es in com pa ti ble el cre ci mien to
eco nó mi co y el equi li brio eco ló gi co. Se con si de ra que el cre ci mien to
eco nó mi co es in sos te ni ble de bi do al evi den te ago ta mien to de
re cur sos na tu ra les re no va bles y no re no va bles, con ta mi na ción,
de fo res ta ción, entre otros.
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Por otra par te, Vi lla mi zar (s.f.) ci ta do por Cor tés y Peña (2015)
se ña la que el de sa rro llo sos te ni ble im pli ca que

“nin gún re cur so re no va ble de be rá uti li zar se a un rit mo su pe rior al
de su ge ne ra ción, nin gún con ta mi nan te de be rá pro du cir se a un
rit mo su pe rior al que pue da ser re ci cla do, neu tra li za do o
ab sor bi do por el me dio am bien te, nin gún re cur so no re no va ble
de be rá apro ve char se a ma yor ve lo ci dad de lo ne ce sa rio para
sus ti tuir lo por uno re no va ble uti li za do de ma ne ra sos te ni ble”
Com ple men tan do con la cita an te rior, de acuer do con Gó mez y

Vi lla rreal (2011) para ga ran ti zar la efi cien cia de un de sa rro llo
sos te ni ble, se debe so me ter a un per ma nen te con trol y eva lua ción
to dos los pro ce sos y re sul ta dos de la ac ti vi dad eco nó mi ca, así como
de la gestión ambiental.

Re la cio na do a lo an te rior, Con tre ras (s.f.) iden ti fi ca a la
con ta bi li dad am bien tal como un fac tor im por tan te para al can zar el
de sa rro llo sos te ni ble de la eco no mía.

Agui lar y Gar cía (2019) de fi ne la con ta bi li dad am bien tal como la
dis ci pli na que re gis tra el im pac to en el me dio am bien te oca sio na do
por ac ti vi da des po si ti vas o ne ga ti vas que rea li za la em pre sa. En el
mis mo sen ti do, Qua dri (2002) ci ta do por Agui lar, se ña la que es una
rama de la con ta bi li dad fi nan cie ra en car ga da de re gis trar el im pac to
eco ló gi co de la em pre sa, los cua les im pli can be ne fi cios o da ños al
me dio am bien te, con la fi na li dad de pro mo ver el ade cua do uso de los
re cur sos naturales.

Para co no cer el be ne fi cio o da ños al me dio am bien te, la
con ta bi li dad am bien tal hace uso de di fe ren tes me to do lo gías de
va lua ción, apli ca ción y con trol, me jor co no ci das como Mé to dos de
Cos tos Ambien ta les, los cua les per mi ten plas mar y asi mi lar la
in for ma ción am bien tal cuan ti ta ti va y cua li ta ti va. (Ga rri do, 2006).

Metodología
La me to do lo gía de este tra ba jo es de tipo des crip ti vo y ex plo ra to rio a
tra vés de la re vi sión bi blio grá fi ca y aná li sis de la in for ma ción de
di ver sos au to res. Se gún Sam pie ri (2014), una in ves ti ga ción
ex plo ra to ria par te de te mas poco es tu dia dos. Asi mis mo, los es tu dios
de tipo des crip ti vo son aque llos que pre ten den me dir o re co pi lar la
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in for ma ción de ma ne ra in de pen dien te o con jun ta so bre los con cep tos 
o va ria bles.

Men cio na do lo an te rior, este tra ba jo al ser de tipo des crip ti vo, se
de ta llan los usos y be ne fi cios de la con ta bi li dad am bien tal,
es pe cí fi ca men te para las pe que ñas y me dia nas em pre sas de México.

Como cri te rio de bús que da de in for ma ción, se rea li zó una
com pa ra ción so bre los usos y be ne fi cios de la con ta bi li dad am bien tal, 
asi mis mo, la com pa ra ción de mé to dos de va lua ción eco nó mi ca
am bien tal via bles para empresas pequeñas y medianas.

Desarrollo
El pro fe sor de la Uni ver si dad de Chi le, Wer ner Von (1996) re fie re la
con ta bi li dad am bien tal como la eva lua ción e in for ma ción pú bli ca
acer ca de pa si vos am bien ta les y de cos tos am bien ta les sig ni fi ca ti vos.

De acuer do con este au tor, un ade cua do re gis tro de los cos tos
am bien ta les per mi te iden ti fi car con fa ci li dad un aho rro po ten cial, que 
nor mal men te sue les ser pa sa dos por alto cuan do se en glo ban en
gas tos ge ne ra les o se en cuen tran dis per sos en múl ti ples rubros.

Un ejem plo de aho rro po ten cial es cuan do los cos tos por
de se chos son com pen sa dos a tra vés de su ven ta y la ge ne ra ción de
nue vos pro duc tos a par tir de es tos. Ade más, una de ta lla da
ad mi nis tra ción de los cos tos am bien ta les de pro ce sos y pro duc tos
per mi te la fi ja ción de pre cios más afi na dos para los di ver sos
pro duc tos.

Asi mis mo, afir ma que múl ti ples cos tos pue den ser re du ci dos
sig ni fi ca ti va men te a par tir de la im ple men ta ción de tec no lo gía
“lim pia” o ami ga ble con el ambiente.

Por otra par te, un ar tícu lo pu bli ca do en 2019 por la re vis ta di gi tal
de Con ta du ría Pú bli ca en Mé xi co, coin ci den en va rios de los
be ne fi cios para la em pre sa que con lle va la eva lua ción y con trol de la
ac ti vi dad eco nó mi ca sobre los recursos naturales.

Entre los prin ci pa les be ne fi cios se des ta can:
• Aho rro de ma te ria les y ma te rias pri mas por re duc ción de

de se chos.
• Ingre sos por ven ta o aho rro por reu ti li za ción de ma te rial.
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• Aho rro de gas tos de dis po si ción fi nal de de se chos por
dis mi nu ción de su vo lu men.

• Ven ta de de re chos de emi sión tran sa bles.
• Ingre sos por li cen cias de tec no lo gías lim pias
• Aho rro por sus ti tu ción de ma te rial con ta mi nan te por otro no

con ta mi nan te.
Del mis mo modo, Her nán dez (2014), se ña la que las ven ta jas de

la con ta bi li dad am bien tal son va ria das y úti les para la toma de
de ci sio nes, en este sen ti do, otro de los apro ve cha mien tos de la
con ta bi li dad que no han sido men cio na das con an te rio ri dad son: la
ex ce len te ad mi nis tra ción de los cos tos am bien ta les pue de pro vo car
un me jor de sem pe ño am bien tal y be ne fi cios re le van tes para la sa lud
hu ma na; obli ga a las em pre sas debe es ta ble cer po lí ti cas am bien ta les
de pro tec ción; los cos tos am bien ta les son cre cien tes como
con se cuen cia de pre sio nes le ga les y co mer cia les, solo un re gis tro
apro pia do de es tos per mi ti rá el con trol ne ce sa rio; ma yo res ven tas por
ima gen me jo ra da am bien tal men te por em pre sa o pro duc to; me jor
ac ce so al mer ca do fi nan cie ro y pa tri mo nio más atrac ti vo para
in ver sio nis tas; apro ba ción más fá cil y rá pi da de pro yec tos de
ex pan sión o cam bio por ma yor con fian za de autoridades y
comunidades locales.

Por otra par te, Pra da (2017) se ña la la con tri bu ción de la
con ta bi li dad am bien tal a la toma de de ci sio nes en las Pymes, ci tan do
a Rin cón (2012) se ña lan las me di das para al can zar ob je ti vos de
sos te ni bi li dad am bien tal los cuales involucran:

• Incor po rar los con cep tos de pro duc ción más lim pia en la ges tión
como as pec to cen tral de la es tra te gia com pe ti ti va.

• Cum plir con la le gis la ción vi gen te y los re qui si tos le ga les.
• De sa rro llar e im ple men tar una po lí ti ca am bien tal
• Pre ve nir la con ta mi na ción a tra vés de pro ce sos para re du cir la

pro duc ción o ge ne ra ción de re si duos con ta mi nan tes al me dio
am bien te (re ci cla je, reu ti li za ción, uso efi cien te de los re cur sos,
dis po si ción fi nal ade cua da)

• Imple men tar y man te ner un Sis te ma de Ges tión Ambien tal
• Imple men tar una me to do lo gía de me jo ra con ti nua (me to do lo gía

PHVA)
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• Rea li zar una ma triz de im pac tos para mi ti gar los ries gos
am bien ta les que su ope ra ción pro du ce

Propuesta de aplicación de la Contabilidad Ambiental en Pymes
Se pro po ne a la em pre sa con si de rar la apli ca ción de la con ta bi li dad
am bien tal te nien do en cuen ta los mé to dos de va lua ción eco nó mi ca
am bien tal. Con el ob je ti vo de iden ti fi car que tan fac ti ble es mo di fi car
los atri bu tos de un bien o ser vi cio para la re duc ción del im pac to
am bien tal, se ex po ne lo si guien te:

La con ta bi li dad am bien tal cuen ta con di ver sas me to do lo gías para 
su va lua ción, apli ca ción y con trol; en tre los mé to dos de va lo ra ción
mo ne ta ria se con si de ra el de va lo ra ción con tin gen te, el cual es un
mé to do di rec to que se basa en en cues tas acer ca del pre cio má xi mo
que es tán dis pues tos a pa gar los ciu da da nos, por una “me jo ra” en el
me dio am bien te, o tam bién, acer ca de cuál se ría el pre cio mí ni mo
que acep ta rían como compensación para soportar determinada
situación nociva.

Para la im ple men ta ción de este mé to do se hace una en cues ta
es truc tu ra da en el que se le pre gun ta a las per so nas be ne fi cia das o
per ju di ca das cuán to es ta rían dis pues to a pa gar o dis pues tos a acep tar
por la mo di fi ca ción de un de ter mi na do pro yec to, bien o ser vi cio.

Las en cues tas de ben con te ner 3 ti pos de in for ma ción:
1. Infor ma ción con cer nien te al ser vi cio am bien tal en cues tión, de

ma ne ra de ase gu rar se que el en cues ta do co noz ca los be ne fi cios
que éste le ge ne ra y pue da iden ti fi car apro pia da men te el
pro ble ma.

2. La mag ni tud de la mo di fi ca ción hi po té ti ca, es de cir, las
re per cu sio nes que su po nen para la per so na y el ins tru men to de
pago que se uti li za rá (por ejem plo, una en tra da o per mi so de uso,
pre cios in cre men ta dos o dis mi nui dos, ca li dad del pro duc to, etc.). 
Una vez des crip to el es ce na rio se pre gun ta al en cues ta do cuán to
está dis pues to a pa gar por el cam bio pro pues to.

3. Ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas del en cues ta do que se de fi nen
en fun ción de la si tua ción que se es tu dia. Por ejem plo: in gre so,
edad, es ta do ci vil, ni vel de es tu dios, etc. (Cris te che, 2008).
Se pro po ne este mé to do por la fa ci li dad de en cues tar a las
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per so nas con su mi do ras de sus bie nes o ser vi cios, de bi do a que las
en cues tas pue den ser de tipo elec tró ni co, las cuá les fa ci li tan la
re co pi la ción de da tos y, ade más, es po si ble al can zar una mues tra
con si de ra ble para la confiabilidad de los resultados.

A par tir de es tos, si los con su mi do res es tán dis pues tos a acep tar o
pa gar un cam bio en los bie nes o pro duc tos, se ría con ve nien te la
apli ca ción de la con ta bi li dad am bien tal para co no cer con exac ti tud y
con in for ma ción fi nan cie ra de los cos tos en la mo di fi ca ción de
pro duc ción en bie nes o ser vi cios, así como los re cur sos na tu ra les
in cu rri dos. Asi mis mo, la em pre sa co no ce rá de qué ma ne ras pue de
ata car las cau sas de la con ta mi na ción, lo que in clu ye re di se ño de
pro duc tos, cam bio de in su mos, cam bio y/o mo di fi ca cio nes de
pro ce sos, etc.

Resultados
Se de du ce que, como re sul ta do de lo an te rior, las em pre sas
iden ti fi quen el ni vel de acep ta ción por par te de sus con su mi do res
so bre la mo di fi ca ción, re duc ción de in su mos na tu ra les o
im ple men ta ción de nue vas prác ti cas para la pro duc ción de bie nes o
ser vi cios, con la fi na li dad de con si de rar la apli ca ción de la
con ta bi li dad am bien tal como par te de sus ope ra cio nes co ti dia nas.

Con la re co pi la ción de in for ma ción de di fe ren tes au to res, se
pue de ob ser var que va rios de los be ne fi cios y me di das de la
con ta bi li dad am bien tal si guen sien do opor tu nos y con ve nien tes para
las ac tua les pe que ñas y me dia nas em pre sas. Más allá de im pli car
cos tos para el cui da do y pre ser va ción del me dio am bien te, son una
opor tu ni dad de crecimiento y desarrollo empresarial.

La con ta bi li dad am bien tal no solo re úne, pre sen ta y ana li za la
in for ma ción fi nan cie ra so bre el me dio am bien te, sino que ade más le
per mi te a la em pre sa con ver tir los da ños en opor tu ni da des que se
re fle jen en las uti li da des, me dian te la im ple men ta ción de ac cio nes
orien ta das al cui da do ambiental.

La im ple men ta ción de un sis te ma con ta ble am bien tal con tri bu ye
a un de sa rro llo sos te ni ble, re cor dan do que este se de fi ne como aquel
de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me ter
las fu tu ras.
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Conclusiones
De acuer do con la in for ma ción re co pi la da, la con ta bi li dad am bien tal
le brin da a las pe que ñas y me dia nas em pre sas la in for ma ción
fi nan cie ra ne ce sa ria como una he rra mien ta para apro ve char las
opor tu ni da des am bien ta les y con ver tir las en ren di mien tos. A par tir de
di ver sas prác ti cas, es po si ble dis mi nuir el im pac to am bien tal
oca sio na do por la ac ti vi dad eco nó mi ca, y lle var una re la ción más
ami ga ble en tre em pre sa y am bien te.

La con ta bi li dad am bien tal como dis ci pli na es de uti li dad para
con tri buir a un de sa rro llo sos te ni ble. Como lo afir man Ba rran za y
Gó mez (2005) ci ta dos por Pra da (2017), no im por ta el ta ma ño de la
em pre sa, si to das tie nen en cuen ta la pre ven ción, con trol y
co rrec ción, se lo gra mi ti gar el im pac to am bien tal y so bre todo no
de te rio rar o ha cer mal uso del medio ambiente.

Del mis mo modo, se con clu ye que las Pymes jue gan un pa pel
im por tan te en la eco no mía del país, lo cual tam bién in vo lu cra una
par ti ci pa ción im por tan te con el me dio am bien te, no de jan do
úni ca men te la res pon sa bi li dad so bre sus actos a empresas grandes.
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Propuesta de procedimiento metodológico para
integrar la contabilidad medioambiental al sistema de 

información local y territorial
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Resumen
Las po lí ti cas de de sa rro llo hu ma no se pro nun cian por un en tor no
eco nó mi co-so cial prós pe ro, pero am bien tal men te sos te ni ble. Para
lo grar lo, en Cuba se pro mue ve la res pon sa bi li dad so cial de las
em pre sas, que en los mar cos nor ma ti vos de ben mos trar un apro pia do
con trol eco nó mi co-am bien tal re fle ja do en la in for ma ción con ta ble y
fi nan cie ra que se emi te pe rió di ca men te. La ad mi nis tra ción efec ti va de 
la in for ma ción am bien tal y el di se ño de in di ca do res que in te gre la
con ta bi li dad am bien tal al sis te ma de in for ma ción lo cal y te rri to rial
per mi te brin dar in for ma ción per ti nen te y opor tu na para que el
con se jo de ad mi nis tra ción y los ac to res lo ca les pue dan con tri buir a
to mar de ci sio nes. La pre sen te in ves ti ga ción pro po ne un
pro ce di mien to me to do ló gi co para el diag nós ti co del com por ta mien to 
am bien tal de la organización económica mediante indicadores que
se integran al sistema de información local y territorial, el mismo está
compuesto por etapas y pasos.

Pa la bras cla ve: in di ca do res de eva lua ción am bien tal,
con ta bi li dad am bien tal, con se jo de ad mi nis tra ción, in for ma ción local 
y territorial.

Abstract
The hu man de vel op ment pol i cies ad vo cate pros per ous, but
en vi ron men tally sus tain able eco nomic-so cial-en vi ron ment.To
acheive it, in Cuba the so cial responsability of the com pa nies is
pro moted that should show an appropiate eco nomic-en vi ron men tal
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con trol re flected in the count able and fi nan cial in for ma tion that is
emit ted priodically in the nor ma tive marks. The ef fec tive man age ment 
of en vi ron men tal in for ma tion, and the de sign of in di ca tors that
in te grate en vi ron men tal ac count ing into the lo cal and ter ri to rial
in for ma tion sys tem al lows the pro vi sion of per ti nent and timely
in for ma tion so that the board of di rec tors and lo cal ac tors can
con trib ute to mak ing de ci sions.The currennt re search pro poses a
meth od olog i cal pro ce dure for the di ag no sis of the en vi ron men tal
be hav ior of the eco nomic or ga ni za tion through in di ca tors that are
in te grated into the lo cal and ter ri to rial in for ma tion sys tem, com posed
of stages and steps.

Keywords: en vi ron men tal as sess ment in di ca tors, en vi ron men tal
ac count ing, board of di rec tors, lo cal and ter ri to rial in for ma tion.

Introducción
Cada vez son más in ten sos y fre cuen tes los even tos cli ma to ló gi cos
ante los cua les au men ta la vul ne ra bi li dad de las so cie da des, que
de ben pre ser var y usar sos te ni ble men te los re cur sos na tu ra les con que 
cuen tan; por ello, las es tra te gias de adap ta ción al cam bio cli má ti co
exi gen de los ad mi nis tra do res y de ci so res em pre sa ria les ac cio nes
en ca mi na das a re du cir o eli mi nar los im pac tos ne ga ti vos que el
pro ce so pro duc ti vo ocasiona al entorno, sin que esto signifique
renunciar al desarrollo.

En co rres pon den cia con lo an tes ex pues to sur ge la ne ce si dad de
for mu lar po lí ti cas em pre sa ria les des de y ha cia lo so cial, por lo que se
am plían los ob je ti vos y fun cio nes de la con ta bi li dad y sur ge la
con ta bi li dad am bien tal, me dioam bien tal o ver de, con de fi ni cio nes
tan va ria das como au to res se han de di ca do a su es tu dio, la cual no se
en mar ca en un sis te ma de in for ma ción ce rra do, pues tie ne que ha cer
par tí ci pe de sus ac cio nes al pú bli co en ge ne ral (Bra vo, M., 1997;
La mo rú, A., 2011; Ortiz, M., 2012 y Sa las, H., 2014 y 2015) ci ta dos
en (Sa las, H. 2016), por cuan to si bien lo so cial y lo hu ma no no
pue den con ta bi li zar se en tér mi nos de va lo ri za ción o efec to di rec tos,
su apli ca ción puede mejorar los resultados mediante el incremento de 
la productividad y conservación del patrimonio.
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Entre la bi blio gra fía in ter na cio nal con sul ta da y que cons ti tu ye
an te ce den te de esta in ves ti ga ción se des ta can es tu dios rea li za dos por
(Zu ri ta, P., 2016; Cu bi des, A., 2017; Par che, M., 2017; Ba zán, B.,
2018 y Ló pez, A. & Ca ñi za res, M., 2019), los que abo gan por po lí ti cas 
de im ple men ta ción de he rra mien tas con ta bles que ayu den a
iden ti fi car, mi ti gar y re me diar los im pac tos am bien ta les, con la
par ti ci pa ción ac ti va de en tes fis ca les y em pre sas, así como la
fa mi lia ri za ción con términos de uso común en la implementación de
la con ta bi li dad medioambiental.

En el con tex to na cio nal re fe ri das se des ta can los tra ba jos de
(Ca ñi za res, M., 2014; Ló pez, E J., 2016; Ló pez, E J. & et al., 2016;
Sa las, H., 2016 y Gon zá lez, A., 2017) de las uni ver si da des de la
Ha ba na, Cien fue gos, Guan tá na mo y Hol guín res pec ti va men te y en el
con tex to lo cal las re fe ri das por (Ro jas, E, 2016; Díaz, D., & Sil va, C.,
2017; Tay, M. & Sil va, C A., 2018; Fuen tes, D., & Sil va, C. , 2019,
Fuen tes, G. & Sil va, C., 2020 y Váz quez, E., 2021) de la Uni ver si dad
de Cienfuegos los que son coincidentes en cuanto a:

• La exis ten cia de con tra dic cio nes con ta bles-am bien ta les no
re suel tas que aten tan con tra la in te gra ción de la in for ma ción en
las or ga ni za cio nes económicas.

• Insu fi cien cias en el di se ño y or ga ni za ción del sis te ma de
in for ma ción con ta ble para el re co no ci mien to, re gis tro y
pre sen ta ción de la in for ma ción fi nan cie ra y me dioam bien tal que
im po si bi li ta la pos te rior eva lua ción em pre sa rial de manera
tri di men sion al.

• La eva lua ción de los as pec tos me dioam bien ta les no se rea li za de
for ma ge ne ra li za da en las em pre sas cubanas.

• Ine xis ten cia de in di ca do res de eco no mía am bien tal y eco no mía
eco ló gi ca que for ta lez can la base in for ma ti va de las
or ga ni za cio nes económicas.

• Los in di ca do res para rea li zar la eva lua ción em pre sa rial tie nen un
mar ca do ca rác ter ab so lu to, lo cual afec ta el aná li sis que se
efectúa.
Con in de pen den cia del vo lun ta ris mo de cada em pre sa para

de ter mi nar la can ti dad y ca li dad de in for ma ción me dioam bien tal que
de sea co mu ni car, en el año 2019, el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios
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de Cuba (MFP) emi te la Re so lu ción 925/2018 que es ta ble ce la Nor ma
Espe cí fi ca de Con ta bi li dad (NEC) No. 11 “Con ta bi li dad
Me dioam bien tal”, la cual fue pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial
Ordi na ria No.3 con fe cha del 25 de ene ro de 2019, do cu men to de
al can ce na cio nal cuyo ob je ti vo es es ta ble cer el tra ta mien to con ta ble
de las operaciones referidas a la protección efectiva del
medioambiente.

A su vez, la Ofi ci na Na cio nal de Esta dís ti ca e Infor ma ción (ONEI) 
de la Re pú bli ca de Cuba ela bo ró como pro pues ta le gal y con ta ble,
que re gu la la pu bli ca ción de la in for ma ción am bien tal del ac cio nar
em pre sa rial, a to dos los ni ve les, el For mu la rio1006-05 Encues ta so bre 
los gas tos en ac ti vi da des de pro tec ción para el me dio am bien te, a
par tir de ade cuar el Cla si fi ca dor de Acti vi da des para la Pro tec ción del
Me dioam bien te (CAPA 2000), uti li za do por Na cio nes Uni das, a las
ca rac te rís ti cas y requerimientos propios de este tipo de información
en el País.

Los mu ni ci pios y pro vin cias re quie ren una es ta dís ti ca re no va da
que re fle je la rea li dad, avan ces y ne ce si da des del te rri to rio, e
in cor po re la vi sión mul ti di men sio nal en la me di ción. Todo ello para
fa ci li tar la toma de de ci sio nes efec ti va e in for ma da. Todo lo an te rior
per mi te for mu lar el si guien te pro ble ma de Inves ti ga ción: Insu fi cien te
base in for ma ti va que so por te la eva lua ción del de sem pe ño am bien tal
en las or ga ni za cio nes eco nó mi cas y que sir va de herramienta para la
toma de decisiones en el municipio de Cienfuegos.

En la bús que da de so lu ción al pro ble ma de in ves ti ga ción se
de fi ne como ob je ti vo ge ne ral: Pro po ner un pro ce di mien to
me to do ló gi co para cal cu lar el de sem pe ño am bien tal de las
or ga ni za cio nes eco nó mi cas que in te gre la con ta bi li dad am bien tal al
sistema de información local y territorial.

Desarrollo

Contabilidad-Contabilidad Ambiental
Con ta bi li dad es una cien cia so cial apli ca da que es tu dia la va lo ra ción
cua li ta ti va y cuan ti ta ti va de la exis ten cia y cir cu la ción de las ri que zas
(am bien tal, so cial y eco nó mi ca) con tro la das por las or ga ni za cio nes
eco nó mi cas, uti li zan do di ver sos mé to dos que per mi ten eva luar la
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ges tión que la or ga ni za ción ejer ce so bre las men cio na das ri que zas
con el fin de con tri buir a la acu mu la ción, ge ne ra ción, dis tri bu ción y
sostenibilidad integral de la misma. (Mejía E& Montes CA, 2012).

La con ta bi li dad tra di cio nal es in su fi cien te para res pon der a los
de sa fíos de la sos te ni bi li dad am bien tal y so cial que re cla man las
nue vas ge ne ra cio nes. (Ho yos G., 1989). Una con ta bi li dad orien ta da
ha cia la sos te ni bi li dad debe ser res pon sa ble con el me dio am bien te y
com pro me ti da con la cons truc ción de una so cie dad me jor. Debe ser
una con ta bi li dad am plia e in clu yen te que dé cuen ta de to das las
ri que zas que con tro lan las or ga ni za cio nes, en mar ca das en tres
dimensiones generales: ambiental, social y económica. (Hoyos G.,
1989).

La con ta bi li dad debe eva luar la sos te ni bi li dad o man te ni mien to
de las or ga ni za cio nes en las tres di men sio nes por se pa ra do lo que
per mi ti rá co no cer el com por ta mien to de la ri que za con tro la da por los 
en tes, lo que per mi ti rá iden ti fi car que mu chas or ga ni za cio nes son
sos te ni bles eco nó mi ca men te, pero in sos te ni bles en las di men sio nes
am bien ta les y so cia les. Si solo se pre sen tan es ta dos fi nan cie ros con el
com por ta mien to eco nó mi co nun ca se po drá co no cer la ver da de ra
si tua ción de la organización y la gestión integral de la riqueza que
controla. (Mejía E & Montes CA, 2012).

El me dio am bien te ha ad qui ri do im por tan cia so cial a es ca la
mun dial, gra cias al sur gi mien to de va ria das in ves ti ga cio nes por par te
de cien tí fi cos y al éxi to de mo vi mien tos eco lo gis tas de gran aco gi da
en la co mu ni dad glo bal, lo gran do evi den ciar pro ble mas de ca rác ter
am bien tal como el ca len ta mien to de la Tie rra y los altos índices de
contaminación en toda la biosfera.

Importancia de la contabilidad ambiental
La bús que da bi blio grá fi ca re fe ri da a la im por tan cia de la con ta bi li dad
am bien tal, tan to en el ám bi to in ter na cio nal como na cio nal, re ve la
que exis ten cri te rios co mu nes en cuan to a que esta en tre ga las
he rra mien tas con cep tua les ne ce sa rias que per mi ten a la or ga ni za ción 
con tro lar sus ries gos y me jo rar su de sem pe ño, ya que sur ge como
res pues ta a la ne ce si dad de ase gu rar pro ce di mien tos ló gi cos y
or de na dos para la in te gri dad del me dio am bien te y el me dio so cial.
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Re sul ta ne ce sa rio tra du cir las ob ser va cio nes cien tí fi cas y la
abun dan te in for ma ción en un nú me ro re du ci do de pa rá me tros
ca pa ces de ofre cer in for ma ción útil so bre el problema en cuanto a sus
causas, su situación y sus tendencias, estamos hablando de
indicadores ambientales.

Indicadores ambientales
Du ran te los úl ti mos años el con trol me dioam bien tal está ad qui rien do
cada vez ma yor im por tan cia como ins tru men to para una ges tión
fruc tí fe ra y para ase gu rar la exis ten cia de una em pre sa a lar go pla zo.
El con trol me dioam bien tal con sis te en pla ni fi car, con tro lar y
su per vi sar una em pre sa te nien do en cuen ta los fac to res
me dioam bien ta les.

La Nor ma ISO 14031:2005 pro po ne las pau tas para eva luar el
de sem pe ño am bien tal de las or ga ni za cio nes a tra vés de un pro ce so
in ter no al com pa rar el cum pli mien to de las obli ga cio nes am bien ta les
de la em pre sa en el pa sa do con el pe río do ac tual, una vez que sean
es ta ble ci dos de ter mi na dos cri te rios en el or den am bien tal.

En el caso es pe cí fi co del aná li sis de los as pec tos am bien ta les,
solo se rea li za en aque llas em pre sas que tie nen im ple men ta do el
Sis te ma de Ges tión Ambien tal (SGA) y se ri gen por las dis po si cio nes
es ta ble ci das en la Nor ma ISO 14031:2005 me dian te la se lec ción de
de ter mi na dos in di ca do res ajus ta dos a la realidad de la organización
económica.

Los Indi ca do res de De sem pe ño Ambien tal (IDA) re pre sen tan las
me di cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas, fi nan cie ras o no fi nan cie ras
que pro por cio nan in for ma ción im por tan te so bre el im pac to
am bien tal, cum pli mien to re gu la to rio, las re la cio nes con las par tes
in te re sa das y los sis te mas organizacionales (Henri F & Journeault, M,
2008).

Procedimiento metodológico para integrar la contabilidad
ambiental al sistema de información local y territorial.
A con ti nua ción, se pro po ne un pro ce di mien to me to do ló gi co para
fa ci li tar la ges tión y el aná li sis me dioam bien tal de las or ga ni za cio nes
económicas.
Eta pa 1: Diag nós ti co del mar co con tex tual me dioam bien tal
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Pa sos:
• Iden ti fi car el en tor no le gal.
• Ca rac te ri zar la en ti dad.
• Se lec cio nar ex per tos.

Eta pa 2: Inven ta rio de Pro ce sos Pro duc ti vos.
Pa sos:

• Re pre sen ta ción y aná li sis de los pro ce sos pro duc ti vos.
Eta pa 3: Se lec ción de in di ca do res.

Pa sos:
• Se lec ción de in di ca do res.

Eta pa 4: Apli ca ción del sis te ma de in di ca do res.
Pa sos:

• Ge ne ra ción de re por tes y grá fi cos con re sul ta dos.
• Emi sión de in for ma ción a la ONEI.
• Re sul ta dos de in te rés para el go bier no lo cal y te rri to rial.

Eta pa 5: Re vi sión y me jo ra del sis te ma de in di ca do res.
Pa sos:

• Eva lua ción de la in for ma ción y del sis te ma de in di ca do res.
• Toma de de ci sio nes.

Eta pa 1: Diag nós ti co del mar co con tex tual me dioam bien tal. En esta
pri me ra eta pa se de fi ne el al can ce de la in ves ti ga ción y se lle va a cabo 
la pre pa ra ción del gru po de tra ba jo.
Eta pa 2: Inven ta rio de pro ce sos pro duc ti vos. En esta eta pa se pro ce de 
a pro fun di zar en los pro ce sos pro duc ti vos de la en ti dad que tie nen un
im pac to am bien tal.
Eta pa 3: Se lec ción de in di ca do res. En esta eta pa se se lec cio nan los
in di ca do res para la em pre sa en re la ción con ele men tos que se
con si de ran vi ta les para de ter mi nar la res pues ta de las or ga ni za cio nes
eco nó mi cas ante sus res pon sa bi li da des.
Eta pa 4: Apli ca ción de sis te ma de in di ca do res. La em pre sa pue de
em plear los in di ca do res se lec cio na dos con di fe ren tes pro pó si tos,
pero son prin ci pal men te un ins tru men to in ter no para me dir y me jo rar
el com por ta mien to am bien tal
Eta pa 5: Re vi sión y me jo ra del sis te ma de in di ca do res. El sis te ma de
in di ca do res debe ser re vi sa do pe rió di ca men te.

54



Conclusiones
• La bús que da bi blio grá fi ca re ve la que la con ta bi li dad am bien tal

en tre ga las he rra mien tas con cep tua les necesarias.
• La es truc tu ra de la in for ma ción con ta ble me dioam bien tal par te

de un en fo que par ti ci pa ti vo, por lo que para la con ta bi li dad
am bien tal es una he rra mien ta mediadora de información.

• Se pro po ne un pro ce di mien to me to do ló gi co es ta ble cien do una
lí nea de ac ción para se lec cio nar, re co pi lar, ana li zar y eva luar los
indicadores ambientales.
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Los costos ambientales de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la Bolsa

Mexicana de Valores

 Francisco Rubén Márquez Zuñiga
Saulo Sinforoso Martínez

Resumen
 El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es iden ti fi car los cos tos am bien ta les
de las em pre sas del sec tor in dus trial que co ti zan en la Bol sa Me xi ca na 
de Va lo res (BMV) eti que ta das como sus ten ta bles. Esta in ves ti ga ción
tie ne un al can ce des crip ti vo y se abor da des de la Teo ría
Tri di men sio nal de la Con ta bi li dad. Se es tu dia ron a 7 em pre sas de la
BMV. Se con clu ye que es una ne ce si dad iden ti fi car y cla si fi car los
cos tos am bien ta les, pues permea en una mejor toma de decisiones
para las empresas sustentables.

Pa la bras cla ve: Con ta bi li dad Ambien tal, me dio Ambien te, cos tos 
am bien ta les, toma de decisiones

Abstract
The ob jec tive of this re search is to iden tify the en vi ron men tal costs of
com pa nies in the in dus trial sec tor that are listed on the Mex i can Stock
Ex change (BMV) la beled as sus tain able. This re search has a
de scrip tive scope and is ap proached from the Three-Di men sional
The ory of Ac count ing. 7 BMV com pa nies were stud ied. It is
con cluded that it is nec es sary to iden tify and clas sify en vi ron men tal
costs as it per me ates better de ci sion-mak ing for sus tain able
com pa nies.

Keywords: En vi ron men tal Ac count ing, en vi ron ment,
en vi ron men tal costs, de ci sion mak ing
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Introducción
Mé xi co es uno de los paí ses que cuen ta con un vas to pa tri mo nio
bio ló gi co y es con si de ra do por mu chos como uno de los paí ses
me ga di ver sos de La ti no amé ri ca (Ji mé nez, Sosa, Co re tes, So lís, Iñi guez 
y Orte ga, 2014). Esto lo vuel ve un país con una am plia gama de se res
vi vos y sus res pec ti vos eco sis te mas. Hoy en día es preo cu pan te que la
vida en la Tie rra se ha vuel to in sos te ni ble; la de man da de re cur sos
na tu ra les au men ta sig ni fi ca ti va men te, el hom bre no pone de su par te
y con ta mi na; se dice que, para cu brir sus ne ce si da des, del hom bre
ne ce si ta 1.6 tie rras. Exis te un mo vi mien to lla ma do Earth Overs hoot
Day, se tra ta del día en el que los hu ma nos gas ta mos lo re cur sos que
la Tie rra no pue de ofre cer para ex plo tar (Red de hue lla glo bal, 2020);
este día se cal cu la to dos los años y des de el año 1970 ex ce de mos ese
mo men to.

Cui dar los re cur sos na tu ra les de pen de di rec ta men te del sec tor
pri va do y el go bier no, sin em bar go, se debe de te ner una
in fraes truc tu ra que les per mi ta rea li zar di cho cam bio (Par do y
Agua do, 2016). Paí ses como Chi le, Aus tra lia y Ca na dá pro mue ven en
su go bier no las in ver sio nes sus ten ta bles a em pre sas que de ci dan dar le 
un giro de este tipo a su ope ra ti vi dad y a per so nas que quie ran in ver tir
en em pre sas de este tipo, crean do di ver sas fa ci li da des para am bos. En
este sen ti do, la sustentabilidad prospera y tiene un afluente positivo
en el país.

Se tie ne la teo ría que vol ver a un país y a una em pre sa sus ten ta ble 
tie ne be ne fi cios a lar go pla zo. (Va len te y Obach, 2019)
Inves ti ga cio nes como la de Fang, Seng y Wir jan to (2018), pro po nen la 
crea ción de una car te ra que ten ga fi nes sus ten ta bles, atrai ga la
in ver sión por par te de los in ver sio nis tas, preo cu pa do por el me dio
am bien te. Se tra ta de agru par y mos trar le a la co mu ni dad in ver sio nis ta 
las op cio nes de in ver sión con las que cuenta un país, para así atraer la
inversión extranjera.

Es así como el año 1999, el mer ca do in ver sión es ta dou ni den se
abre el ín di ce Dow Jo nes, que en un prin ci pio lo con for ma ron 6
em pre sas, el cual tie ne como fin ser una car te ra don de pue dan co ti zar 
em pre sas sus ten ta bles. Más tar de, en el año 2001 la Bol sa Ingle sa abre 
el FTSE4good, paí ses como Chi na y Bra sil se unen a es tas ac cio nes en
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años pos te rio res (Mén dez, Ro drí guez y Cor tez, 2018). Es en el año
2008 que se pro po ne abrir un ín di ce de esta ín do le, y en 2011 la Bol sa 
Me xi ca na de Va lo res (BMV) crea el Índi ce de Pre cios y Co ti za cio nes
Sus ten ta ble (IPCS), el cual con cen tra ac tual men te a las 28 empresas
que son consideradas como sustentables.

Los cos tos am bien ta les son par te me du lar de una em pre sa que
de see vol ver se ami ga bles con el me dio am bien te y esto a su vez
re per cu te de for ma sig ni fi ca ti va al pi lar am bien tal que es par te de la
sus ten ta bi li dad de las em pre sas que co ti zan en la BMV. Ade más, la
la bor prin ci pal de la con ta bi li dad es in for mar y dado esto se pue de
in fe rir con el pre vio es tu dio teó ri co que la in clu sión de la con ta bi li dad 
am bien tal para ser más es pe cí fi cos, los cos tos am bien ta les en los
re por tes sus ten ta bles darían un mayor panorama del cuidado
ambiental que tiene la entidad.

Con base en los pá rra fos an te rio res se ate rri za la si guien te
pre gun ta de in ves ti ga ción:

¿Cuá les son los cos tos am bien ta les de las em pre sas del sec tor
in dus trial que co ti zan en la Bol sa Me xi ca na de Va lo res?

Base Teórica

Aspectos generales de los Costos y su vinculación 
con el medio ambiente
Los cos tos son el con jun to de ero ga cio nes por la ad qui si ción de un
bien o ser vi cio en el que las en ti da des in cu rren con el pro pó si to de
ge ne rar un bien a fu tu ro (Ro jas, 2007), por tan to, es de vi tal
im por tan cia te ner a es tos agru pa dos en un sis te ma que los iden ti fi que, 
cuan ti fi que, re gis tre y pre sen te, los cos tos de la pro duc ción o
co mer cia li za ción, jun to con un co rrec to aná li sis y las he rra mien tas
con ta bles ne ce sa rios son cla ve para la toma de de ci sio nes cuan do de
producción y venta se habla. (Sinforoso, Ricárdez y Tapia, 2016)

Ra mí rez (2012, p.35) men cio na que “la con ta bi li dad de cos tos es
un sis te ma de in for ma ción que cla si fi ca, acu mu la, con tro la y asig na
los cos tos para de ter mi nar los cos tos de ac ti vi da des, pro ce sos y
pro duc tos y con ello fa ci li tar la toma de de ci sio nes, la pla nea ción y el
con trol ad mi nis tra ti vo”, por su par te, Lu ján (2009) se ña la que la
con ta bi li dad de cos tos brin da pro por cio na in for ma ción acer ca del
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pro duc to o ser vi cio, que a su vez se plas ma en los es ta dos fi nan cie ros
e in for ma ción cuan ti ta ti va de los cos tos bá si cos, creando así un
puente entre la contabilidad administrativa y la financiera.

Las em pre sas de giro in dus trial y co mer cial es tán es tre cha men te
li ga das a la im ple men ta ción de esta con ta bi li dad, dado que las
in dus tria les uti li zan ele men tos pro duc ción para trans for mar ma te rias
pri mas en un pro duc to, y por su lado, las em pre sas co mer cia les
com pran y ven den pro duc tos, pu dien do lle gar a ser in ter me dia rio
en tre pro duc tor y con su mi dor. Ambos ti pos de em pre sas tie nen un
es que ma de uti li dad por la ven ta de un pro duc to, por lo cual
ne ce si tan conocer su costo de venta o producción. (Vallejos y
Chilinga 2017)

El ob je ti vo de esta téc ni ca con ta ble es vol ver efi cien te los cos tos
re fe ren tes a pro duc ción o ven ta se gún el caso, me dian te la
cla si fi ca ción, asig na ción, pla nea ción y con trol de es tos, ofre cien do
va lo res cuan ti ta ti vos con el ob je to de au men tar el mar gen de uti li dad
de sea do, me dian te la de ter mi na ción del cos to de pro duc ción, el cual
de for ma re su mi da se ob tie ne de la su ma to ria de ma te ria pri ma di rec ta 
más mano de obra di rec ta y los cos tos in di rec tos de fa bri ca ción, estos
tres rubros son pilares para esta práctica. (Latorre, 2016)

La ma te ría pri ma es todo aquel bien que se so me te a se rie de
pro ce sos para ge ne rar otro, es tos dan ori gen a pro duc tos di fe ren tes,
com pues tos por ma te ria pri ma que pre via men te se tra ba jó, exis ten
dos ti pos de ma te rias pri mas, las di rec tas o in di rec tas, la di fe ren cias
en tre es tas más allá de la se mán ti ca es que la ma te rias pri mas di rec tas
es tán in mer sas en una par te del pro ce so pro duc ti vo, por el con tra rio
las ma te rias pri mas in di rec ta ca re cen de esa cua li dad, y a su vez pasa
algo si mi lar con la mano de obra, am bas va rian tes in di rec tas recaen es 
costos indirectos de fabricación. (Ramírez, García y Pantoja, 2010)

La mano de obra di rec ta es la fuer za hu ma na apli ca da para la
trans for ma ción de un bien, ya que se pue de con si de rar que esta fuer za 
se mide por el tiem po que em plea el hu ma no/s para ser pie za cla ve un 
pro ce so de pro duc ción con el ob je ti vo de al te rar la ma te ria pri ma y
vol ver la un pro duc to ter mi na do, el in di vi duo por su par te re ci be una
re tri bu ción eco nó mi ca, por su tiempo otorgado (Lazo, 2013).
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La su ma to ria de es tas re tri bu cio nes pa ga das de for ma sin te ti za da
com po ne la mano de obra la mano de obra. No obs tan te, si se le
re tri bu ye a un par ti cu lar por una la bor in di rec ta pero que re per cu te de 
al gu na ma ne ra en la par te pro duc ti va recae en rubro mencionado.

El úl ti mo ru bro es el de cos tos in di rec tos de fa bri ca ción, este a su
vez se com po ne por las cuen tas de su mi nis tros, mano de obra
in di rec ta y ma te ria pri ma in di rec ta, es tas ero ga cio nes son
in dis pen sa bles para el pro ce so pro duc ti vo, ta les como al qui le res de la 
plan ta de pro duc ción, ser vi cios pro fe sio na les o téc ni cos para arre glar
al gún pro ble ma en la plan ta o al gún com bus ti ble o acei te re la cio na do 
con el fun cio na mien to de determinada maquinaria. (Arias, Portilla y
Fernández, 2010)

Los cos tos a su vez se pue den cla si fi car por va ria bles y fi jos, un
cos to va ria bles es aquel el cual su va lor mo ne ta rio no es es ta ble y sube 
y baja se gún su con su mo, por otro lado un cos to fijo es aquel que se
man tie ne es tá ti co, un cla ro ejem plo es el al qui ler de la plan ta el cual
es fijo, por que se es pe ra que este crez ca pero no en un cor to pla zo,
pa sa ra mu cho tiem po para que este suba o au men te, por otro lado las
ero ga cio nes de la plan ta re la ti vos al con su mo eléc tri co va ría según se
consuma. (Horngren, Sundem y Stratton, 2006)

El es ta do de cos tos de pro duc ción es el do cu men to que en glo ba
to dos los cos tos con sus tres ru bros an tes men cio na dos, el ob je to de
este es de ter mi nar el cos to de pro duc ción de un bien o servicio. (Lazo, 
2013)

 Al mis mo tiem po, este ru bro de cos tos de pro duc ción es in clui do
en el es ta do de re sul ta dos in te gral para así de ter mi nar una uti li dad o
pér di da. Las NIF (2019) in clu yen el cos to de pro duc ción en este, y
ade más mar ca las pau tas para dis tin guir un cos to de un gas to son toda
aque lla ero ga ción que no ten ga que ver con la ope ra ción de
pro duc ción. Por otro lado, su ca rac te rís ti ca prin ci pal es que el
con cep to de es tos está di rec ta o in di rec ta men te relacionado con los
rubros contables descritos.

Como se ha ob ser va do, los cos tos for man par te me du lar de una
em pre sa, de bi do a que la ma yo ría de las ac cio nes to ma das re per cu ten 
de for ma sig ni fi ca ti va; la im por tan cia de los cos tos es que la em pre sa
tie ne un ob je ti vo eco nó mi co, en el que el pro duc to for ma par te
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esen cial de ello y si no tie ne un con trol y re gis tro de los cos tos, es casi
im po si ble que la empresa lleve un rumbo favorable.

En re la ción a los cos tos y su re la ción con el me dio am bien te, de
acuer do a Jasch (como citó Li na res y Sua rez) men cio na que:

Los cos tos am bien ta les com pren den tan to los cos tos in ter nos
como los ex ter nos y se re la cio nan con to dos los cos tos ocu rri dos
en re la ción con el daño y la pro tec ción am bien tal. Los cos tos de
pro tec ción am bien tal in clu yen cos tos de pre ven ción,
dis po si ción, de pla nea mien to, de con trol, el en ten di mien to de
ac cio nes y la re pa ra ción de da ños que pue den ocu rrir en la
com pa ñía y afec tar al go bier no y a la gen te. (…) Los cos tos
ex ter nos, los cua les re sul tan de ac ti vi da des em pre sa rias, pero no
es tán in ter na li za dos vía re gu la cio nes y pre cios, no son
con si de ra dos. (2017, p.105,)

Por otro lado, Ca ñi za res (como cito Mau ra y Fe bles, 2018) sos tie ne
que:

Re pre sen tan los cos tos de los ma te ria les di rec tos, la mano de
obra di rec ta y los cos tos in di rec tos, in cu rri dos en las ac ti vi da des
de sa rro lla das para dis mi nuir o mi ti gar los im pac tos am bien ta les
ori gi na dos como re sul ta do de la ela bo ra ción de un pro duc to o la
pres ta ción de un ser vi cio. (p. 202)

Fi nal men te, Váz quez de fi ne al cos to am bien tal como:
Aque lla ero ga ción que rea li za la or ga ni za ción para co rre gir o
pre ve nir el des gas te am bien tal oca sio na do por el pro ce so de
pro duc ción del para ob te ner el pro duc to o ser vi cio. El Cos to
Ambien tal en una or ga ni za ción ayu da a man te ner el equi li brio
en tre las ac ti vi da des eco nó mi cas y los re cur sos na tu ra les,
ga ran ti zan do una me jor ca li dad de vida, para las ge ne ra cio nes
pre sen tes y fu tu ras. (2019, p.30)

Una vez di cho eso, se afir ma que los cos tos am bien ta les son to das
aque llas ero ga cio nes que se efec túan con ob je to de pre ve nir o re pa rar 
los cam bios ne ga ti vos que una em pre sa ge ne ra ha cia el me dio
am bien te en el pro ce so de pro du cir un bien o ser vi cio, el daño
men cio na do se pue de ocasionar directa o indirectamente.
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Beneficios para las empresas de utilizar los costos ambientales
To das las em pre sas de una u otra ma ne ra ge ne ran de se chos, es tos en
ma yor o me nor me di da, de pen dien do su giro, es tos de se chos mu chas
ve ces tien den a re pre sen tar un gran ries go para la vida en la tie rra,
in clu yén do nos a no so tros como hu ma nos, la con ta bi li dad de cos tos
ofre ce la po si bi li dad de in ter na li zar ese cos to in vir tien do ya sea en
ma qui na ria o en un ter ce ro, con ob je to de que ofrez ca un tratamiento
a dicho desecho o residuo. (Hurtado, 2018)

Ca ñi za res y Mar tin (2016) sos tie nen que la apli ca ción e
iden ti fi ca ción de los cos tos am bien ta les con lle van en mu chas ve ces
un do ble be ne fi cio, ya que fá cil men te con esta téc ni ca se pue den
apro ve char me jor los cos tos y en cier tos ca sos in ter na li zan do
re du cien do a lar go pla zo los cos tos de pro duc ción o ven ta. Para una
em pre sa que ten ga den tro de sus pro pó si tos ser sus ten ta ble el cos teo
am bien tal abre un mun do de po si bi li da des tecnológicas, teóricas y
científicas. (Mastrapa y Sánchez 2017)

Sin fo ro so, Ri cár dez, y Pe le grín (2019) y Con tre ras et al. (2018)
pro po nen agre gar los cos tos am bien ta les en la con ta bi li dad de cos tos, 
para te ner un me jor pa no ra ma de la em pre sa en cuan to a su re la ción
con el medio ambiente.

Hoy en día su apli ca ción es una ven ta ja com pe ti ti va la ten te,
de bi do a que me jo ra la ima gen de la em pre sa fren te al con su mi dor,
ade más de que brin da un pa no ra ma que me jo ra y ma xi mi za la
ca li dad de un de ter mi na do pro duc to o ser vi cio (Diaz, 2019). A pe sar
de los be ne fi cios an tes men cio na dos no exis te una ley en Mé xi co que
obli gue a las em pre sas a lle var un con trol de cos tos sus ten ta ble, no
obs tan te, exis ten le yes de obli gan a las em pre sas a cui dar del medio
ambiente y sancionan a las que no cumplen con ello.

Marco legal
Los cos tos am bien ta les, así como el cui da do del me dio am bien te
tie nen un tras fon do le gal en Mé xi co, al cual se pro ce sa en la tabla 1.

Tabla 1. Leyes o normas aplicables al cuidado,
conservación y respeto al medio ambiente

Ley / Norma Artículo / boletín / 
apartado

Contenido
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Constitución
Política de los
Estados Unidos 
Mexicanos

(CPEUM)

Artículo 4 Cuarto
párrafo

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley” (2020, p.10)

CPEUM Artículo 27
Segundo Párrafo

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de apropiación, con objeto de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico; (2020 p.30)

Ley General del 
Equilibrio
Ecológico y la
Protección al
Ambiente

(LGEEPA)

Artículo 7
Fracción XI

“La regulación del aprovechamiento sustentable, la
protección y la preservación de las aguas nacionales, la
biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de
su competencia.” (2018, p7)

Ley Orgánica
de la
Administración
Pública Federal

(LOAPF)

 Artículo 32 bis
Fracción XV

“Desarrollar y promover metodologías y procedimientos
de valuación económica del capital natural y de los bienes 
y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con
dependencias y entidades para desarrollar un sistema
integrado de contabilidad ambiental y económica;” (2020,
p.26)
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Ley del
Desarrollo Rural 
Sustentable

(LDRS)

Artículo 4 Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con
el concurso de los diversos agentes organizados,
impulsará un proceso de transformación social y
económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y
conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las
condiciones de vida de la población rural, a través del
fomento de las actividades productivas y de desarrollo
social que se realicen en el ámbito de las diversas
regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la
conservación y el mejoramiento de los recursos naturales
y orientándose a la diversificación de la actividad
productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la 
productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso
y el empleo de la población rural. (2019, p4)

NIF Boletín C-9 Entre sus objetivos establece el tratamiento contable para
los activos y pasivos contingentes, así como sus
provisiones (2019)

International
Organizacion
for
Standardization
(ISO)

ISO 14001 Define el sistema de gestión como un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los
objetivos, así como para su cumplimiento. Además,
dichos sistema de gestión debe incluir la estructura de la
organización, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios. (Acuña Figueroa y

Wilches, 2017, p.145)

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de CPEUM (2020); LGEEPA (2018); LOAPF
(2020); LDRS (2019); NIF (2019) y Acu ña Fi gue roa y Wil ches (2017)

Aspectos metodológicos
El es tu dio se rea li za a 7 em pre sas del sec tor in dus trial que co ti cen en
la Bol sa Me xi ca na de Va lo res que para el 2019 fue ron de no mi na das
sus ten ta bles, el pre sen te es tu dio se rea li za del 04 de fe bre ro del 2020
al 14 de sep tiem bre del 2020. Se iden ti fi can los cos tos am bien ta les
que re pre sen tan las em pre sas del sec tor em pre sa rial in dus trial en sus
re por tes de sus ten ta bi li dad. Se abor da este sec tor em pre sa rial de bi do
a que di ver sos au to res como Ma res ma (2016), Ma teos et al. (2019) y
Már quez y Me di na (2019) de mar can que este ramo es el que más
daña al medio ambiente y además están sujetos a la aplicación de
costos ambientales.
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Este es tu dio des crip ti vo pues se en fo ca en iden ti fi car los cos tos
am bien ta les de las em pre sas del sec tor in dus trial que co ti cen en la
Bol sa Me xi ca na de Va lo res así mis mo tam bién se des cri be la
im por tan cia de usar los cos tos am bien ta les en los reportes de
sustentabilidad.

Las em pre sas den tro del sec tor em pre sa rial in dus tria que se
es tu dian son los que se mues tran en la tabla 2:

Tabla 2. Empresas del sector empresarial industrial que cotizan en el IPCS

Denominación empresarial Clave Subsector

ALFA ALFAA Bienes de equipo

Coorporacion Inmobiliaria (Vesta) VESTA Construcción

Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) VOLARA Transportes

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) OMAB Transportes

Grupo Rotoplas AGUA* Bienes de equipo

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) ASURB Transportes

Orbia Advance Coorporation (Orbia) ORBIA* Bienes de equipo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la BMV

Resultados
Se hizo una re vi sión de los re por tes sus ten ta bles y se ob ser vó que

al gu nas em pre sas tie nen re por tes con va lo res mo ne ta rios y no
mo ne ta rios, tal como se mues tra en la ta bla 3. 

Tabla 3. Tipos de reportes de empresas que cotizan en el IPC Sustentable

Empresa del IPCS Tipo de Reporte Año del Reporte

ALFA Monetario 2018

Coorporacion Inmobiliaria (Vesta) No monetario 2018

Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) Monetario 2018

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) Monetario 2017

Grupo Rotoplas No monetario 2018

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) No monetario 2018

Orbia Advance Coorporation (ORBIA) No monetario 2018

Fuen tes: Ela bo ra ción pro pia

67



En la ta bla 4, se mues tran los cos tos am bien ta les de la em pre sa
Alfa.

Tabla 4. Ficha de registro de costos ambientales: Alfa

Empresa ALFA

Tipo de reporte Monetario

Inversión ($) $616,560,000 Aplicación de la
inversión

Reducción de
emisiones y residuos,
costo de prevención
de daños y gestión
ambiental

Certificado ISO 14001 SI Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales No identificado No identificado No identificado

Agua Ahorro de agua No identificado 252,000 l

Energía No identificado No identificado No identificado

Residuos No identificado No identificado No identificado

Emisión Con inversión se evitó 
un costo fijo que
producía Gases de
Efecto Invernadero
(GEI) y utilización de

energía limpia

No identificado 328,918 t

Biodiversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales El 80% del aluminio utilizado es reciclado

Agua Se trata el agua el 27% del agua que se utiliza

Energía Se lleva un registro de la energía gastada, gas LP, Hidrocarburos y

eléctrica

Residuos Se invierte en plantas para volver su desecho plástico en hojuelas

Emisión Reduce requisitos energéticos de uno de sus productos

Bio diversidad Previene riesgos en el área donde se ubican, el 20% de sus plantas se

ubican en zonas de bajo riesgo ambiental

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Nota: El va lor de la in ver sión se iden ti fi có ex pre sa da en dó la res,
pero para con ve nien cia de la in ves ti ga ción se hizo la con ver sión
a la me dia a pe sos me xi ca nos, el va lor del dó lar a la me dia es de
22.02 el 30 de ju lio del 2020.
De acuer do a los da tos re co lec ta dos re fe ren tes a Alfa este

co mu ni ca que in vier te en te mas re la cio na dos al me dio am bien te del
cual des ta ca el cos to de pre ven ción de da ños, se pue de ob ser var que
ade más apues ta por ener gías lim pias y tec no lo gías ver des. Ade más,
por par te de la em pre sa que ad mi nis tra Ne mak tie ne dos pun tos
im por tan tes pri me ro que la em pre sa pro du ce las pie zas que le
so li ci tan con alu mi nio el cual el 80% es re ci cla do, des pués hace una
mo di fi ca ción a un mo tor para que no con su ma tan ta ga so li na sin
mo di fi car la ca li dad que la empresa tiene sobre estos, por último, es
una empresa con distintivo ISO 14001

Por su lado, Ves ta, su fi cha de re gis tro se iden ti fi ca en a ta bla 5.

Tabla 5. Ficha de registro de costos ambientales: Vesta

Empresa Vesta

Tipo de reporte No monetario

Inversión ($) NO Aplicación de la
inversión

N/A

Certificado ISO 14001 NO Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales No identificado No identificado No identificado

Agua Agua consumida /

agua tratada

167,902 m³ 36,500 m³

Energía Fuentes
convencionales /
Energía obtenida de

fuente renovables

1,194,083 KwH 39,900 KwH

Residuos Residuos peligrosos /

no peligrosos

144 t 20 t

Emisión No identificado No identificado No identificado

Bio diversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción
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Materiales No identificado

Agua No identificado

Energía Contabiliza el gasto por energía eléctrica de sus inquilinos y lo toma

como directo

Residuos Identifica el tipo de residuos que tiene para su correcta ubicación en los 

desechos

Emisión No identificado

Bio diversidad Promueven la infraestructura sustentable con sus subcontratistas

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Tam bién hay que ha cer én fa sis en el mé to do en que Ves ta
in for ma la ener gía que con su me y la emi sión que tie ne; la con si de ra
como di rec ta e in di rec ta, en am bos ca sos la in di rec ta es la que
con su men sus in qui li nos, los re si duos los ca ta lo ga como pe li gro sos y
no pe li gro sos, no obs tan te, no les da nin gún tra ta mien to para re du cir
su im pac to al me dio am bien te. Ves ta por cada 5 li tro de agua
con ta mi na do lim pia uno, por úl ti mo, el 3.3% de la energía
consumida es de fuentes limpias (paneles solares).

Vo la ris por su par te ha lu cha do por dis mi nuir el com bus ti ble que
uti li za para sus ae ro na ves, pues ha apos ta do a tec no lo gías que
fa ci li ten esto, las se ob ser va por su in ver sión al igual que alfa apues ta
en nue vas no tec no lo gías que no con ta mi nen. Ade más, ha re du ci do el 
pa pel y agua que uti li za ha cien do el check in vía te lé fo no mó vil.
Apo ya a la bio di ver si dad de des ti nos tu rís ti cos en los que fre cuen ta,
de bi do a que si es tos atrac ti vos na tu ra les de sa pa re cen, su prin ci pal
de man da de des ti nos se re du ci ría, sus cos tos am bien ta les se ven en la
Ta bla 6.

Tabla 6. Ficha de registro de costos ambientales: Volaris

Empresa Volaris

Tipo de reporte Monetario

Inversión ($) $ 3,963,600 Aplicación de la
inversión

Tecnología y teoría
para gastar menos
combustible

Certificado ISO 14001 SI Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo
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Materiales Ahorro de papel y
agua por check-in
mobile

34 t de papel y 914  
m³   

No identificado

Agua No identificado No identificado No identificado

Energía No identificado No identificado No identificado

Residuos Reciclan papel de

revistas viejas

9.5 t No identificado

Emisión Ahorro anual por
dispositivo que
favorece la

aerodinámica

18 t No identificado

Biodiversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales Los aviones empleados contaminan menos y haces menos ruido

Agua No identificado

Energía No identificado

Residuos No identificado

Emisión No identificado

Biodiversidad Iniciativas de concientización para cuidar el cielo y restaurar fauna y

flora de Yucatán.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Nota: El va lor de la in ver sión se iden ti fi có ex pre sa da en dó la res,
pero para con ve nien cia de la in ves ti ga ción se hizo la con ver sión
a la me dia a pe sos me xi ca nos, el va lor del dó lar a la me dia es de
22.02 el 30 de ju lio del 2020.
Los ae ro puer tos de OMA tie ne una plan ta de tra ta mien to de agua

en 2017 de cada 4 li tros de agua con ta mi na do lim pio uno, ade más
esta em pre sa in for mo el di ne ro que des ti na al me dio am bien te, por
otro lado, el 0.32% de la ener gía uti li za da es de fuen tes lim pias. Por
úl ti mo, el 6.8% de sus re si duos son reciclados (Ver tabla 7).

Tabla 7. Ficha de registro de costos ambientales: OMA

Empresa OMA

Tipo de reporte Monetario
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Inversión ($) $32,420,005 Aplicación de la
inversión

Estudios teóricos del
ambiente, auditorias y
capacitación

Certificado ISO 14001 SI Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales

Agua Consumo de agua /

agua tratada

704,773 m³ 168,856 m³

Energía Energía limpia 61,316,742 KwH 201,198 KwH 

Residuos Reciclaje 2,052.8 t 141 t

Emisión No identificado No identificado No identificado

Biodiversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales No identificado

Agua Todos sus aeropuertos tienen planta tratadora de agua

Energía No identificado

Residuos No identificado

Emisión Por cada 1000 pasajeros se emiten 1.88 toneladas de GEI y miden

huella de carbono

Biodiversidad Acciones de restauración y prevención de daño a la vida silvestre y

capacitación ambiental

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Ro to plas, por su par te, aun que no in for mó de una in ver sión
mo ne ta ria re fe ren te a su pro duc ción (ver Ta bla 8), es no to rio que con
su re por te de sus ten ta bi li dad que hizo im pre sio nar al usua rio de esa
in for ma ción de bi do a que to dos sus cos tos ex pre sa do lle van
for zo sa men te un valor más cuantitativo que cuantitativo.

Par tien do de lo an te rior, el 48.5% de los ma te ria les ocu pa dos
para la pro duc ción es re ci cla do, el 40% de los de se chos emi ti dos por
este se pro ce sa de for ma que no con ta mi ne o se re ci cla. Por cada 6
li tros de agua con ta mi nan tra ta un li tro ,en otras pa la bras el 15.8% de
esta agua es tra ta da y por úl ti mo, el 5% de la ener gía que consumen es 
de fuentes limpias.
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Tabla 8. Ficha de registro de costos ambientales: Rotoplas

Empresa Rotoplas

Tipo de reporte No monetario

Inversión ($) NO Aplicación de la
inversión

NO

Certificado ISO 14001 SI Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales Polietileno consumido

/ Polietileno reciclado

56,290 t 27,582 t

Agua Consumida / tratada 159,080 m³ 25,135 m³

Energía Consumido / ahorrado 

por paneles solares

164,877 KwH 8,243.85 KwH

Residuos Desechos /

Procesados

1,091.9 t 447.6 t

Emisión Directo / Indirecto 46,152 t 17,726 t

Biodiversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales No identificado

Agua No identificado

Energía No identificado

Residuos No identificado

Emisión No identificado

Biodiversidad No identificado

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Asur, por su par te, les da tra ta mien to a sus aguas, tra tan do casi la
mi tad de la que con ta mi na, no obs tan te, no la reu ti li za, la des ti na para 
el rie go de áreas ver des y la de vuel ve al sub sue lo, por úl ti mo, a
di fe ren cia de las de más em pre sas tra ta el 100% de sus re si duos no
pe li gro sos. Por lo que se pue de afir mar que el 6.8% de sus re si duos
son pe li gro sos pero esa can ti dad es tra ta da, de modo que no afec te la
vida en la tie rra sus costos ambientales se muestran en la Tabla 9.
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Tabla 9. Ficha de registro de costos ambientales: Asur

Empresa Asur

Tipo de reporte No monetario

Inversión ($) No Aplicación de la
inversión

No

Certificado ISO 14001 Si Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales No identificado No identificado No identificado

Agua Consumida / Tratada 755,612 m³ 417,450 m³

Energía Fuentes no

renovables

111,744,821 KwH

Residuos Peligrosos/ No

peligrosos

15,655 t 1,067 t

Emisión No identificado No identificado No identificado

Biodiversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales No identificado

Agua No identificado

Energía No identificado

Residuos Todos los residuos no peligrosos se tratan dentro de la misma

empresa.

Emisión El 98% de sus GEI generados provienen de su actividad aeroportuaria

Biodiversidad No identificado

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Por úl ti mo, Orbi ta hace én fa sis pri me ra men te en que pro ce sa
gran par te de los re si duos que esta de se cha que de los re si duos
emi ti dos el 74% se tra ta y aun que el cam bio a luz a ilu mi na ción
in te li gen te tal vez no ha ren di do bue nos fru tos, se ob ser va que el
com pro mi so con el am bien te es la ten te ya que mues tra su apo yo a
or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro que lo de fien den, su fi cha de costos
ambientales se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10. Ficha de registro de costos ambientales: Orbia

Empresa Orbia

Tipo de reporte No monetario

Inversión ($) No Aplicación de la
inversión

No

Certificado ISO 14001 Si Aplicación de un SGA SI

Efectos cuantitativos

GRI 3

Descripción Impacto negativo Impacto positivo

Materiales No identificado No identificado No identificado

Agua No identificado No identificado No identificado

Energía No identificado No identificado No identificado

Residuos Residuos producidos / 

procesados

66,833 t 49,456.42 t

Emisión No identificado No identificado No identificado

Bio diversidad No identificado No identificado No identificado

Efectos cualitativos

GRI 3

Descripción

Materiales No identificado

Agua No identificado

Energía Inversión en iluminación inteligente redujo los gastos de energía

eléctrica un 1%

Residuos Se invirtió en una planta de tratamiento de residuos solidos

Emisión Reducción del GEI en un 6%

Bio diversidad Rehabilitan, suministran y contribuyen al rescate de la vida silvestre

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Con base a los da tos re ca ba dos, se ob ser va que los cos tos
am bien ta les es tán pre sen tes en los re por tes ana li za dos, no obs tan te,
no exis te un atrac ti vo ha blan do en ma te ria de ci fras exac tas
(mo ne ta rias) a ex cep ción de Ro to plas, que se cen tró más en es tos
va lo res que ofre ce su em pre sa, y en lo par ti cu lar al guien cuan do
in vier te, lo que se ne ce si ta ver pri me ro son ci fras exac tas, eso no
quiere decir que lo que estén presentando está mal.

Si no el cos to que es tán de mos tran do que ero ga ron tie ne una
ma yor per ma nen cia a cam biar pos tu ras, a ideas ob je ti vas con una
base nu mé ri ca-mo ne ta ria exac ta, esto in de pen dien te men te si lo que
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se quie re in for mar es ne ga ti vo o po si ti vo, ya que el va lor mo ne ta rio de 
for ma im par cial mues tra una rea li dad más cru da, y una so cie dad
como la de fi ne Marx en don de el ca pi tal tie ne una ma yor im por tan cia
que la na tu ra le za es im por tan te que un cos to ambiental vaya
acompañado de un buen análisis a corto y largo plazo.

Conclusiones
La exi gen cia de los gru pos de in te rés ha he cho que las ne ce si da des
del mer ca do la bo ral cam bien. Hoy en día se ne ce si ta un pro fe sio nal
de la con ta du ría pú bli ca con co no ci mien tos en esta área. A lo cual es
de ber de las ins ti tu cio nes in cluir la con ta bi li dad am bien tal den tro de
sus pro gra mas edu ca ti vos. La Uni ver si dad Ve ra cru za na en su
mo di fi ca ción del pro gra ma edu ca ti vo de la ca rre ra de Li cen cia tu ra en
Con ta du ría, in clu yó recientemente esta área de estudio en una
experiencia educativa.

Los cos tos am bien ta les se re la cio nan di rec ta men te con la ma te ria 
de con ta bi li dad de cos tos de pro duc ción y pro ce sos fa bri les, de bi do a
que di ver sos au to res acu ñan la idea que se debe ad jun tar los cos tos
am bien ta les a los cos tos de pro duc ción tal y como los co no ce mos. En
el pre sen te es tu dio se ob ser vó un ex ce so de ideas y teo rías de cómo lo
que en ri que ció el tema. No obs tan te, la li mi tan te he te ro ge nia se ha cía 
pre sen te du ran te la mar cha, que reitera la idea de consensuar la
contabilidad ambiental.

Se cum ple el ob je ti vo de la ge ne ral de la in ves ti ga ción, la
apli ca ción de la fi cha de re gis tro como ins tru men tos me to do ló gi cos
per mi tió iden ti fi car los cos tos am bien ta les ubi ca dos en los re por tes de 
sus ten ta bi li dad de las em pre sas de giro in dus trial que co ti zan en la
Bol sa Me xi ca na de Va lo res, sin em bar go, se ne ce si ta profundizar más
las aplicaciones de esta metodología.

Por otro lado, la uti li za ción de Con ta bi li dad de Ges tión
Ambien tal por par te de las com pa ñías fa ci li tó la iden ti fi ca ción de
cos tos am bien ta les. Esta apli ca ción de ges tión es pro duc to de
cer ti fi ca cio nes que man tie ne la em pre sa en su com pro mi so de cuidar
al medio ambiente.
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Resumen
Se exa mi nan los in di ca do res del Pre su pues to ba sa do en re sul ta dos de
la Se cre ta ría de Me dio Ambien te del Esta do de Ve ra cruz en el
ejer ci cio 2020 para eva luar su cum pli mien to de las dis po si cio nes
es ta ble ci das en el Plan Ve ra cru za no de De sa rro llo, el cum pli mien to
de las me tas, ma ni fes tan do el im pac to am bien tal me di ble, la efi ca cia
pro gra má ti ca, la res pon sa bi li dad gu ber na men tal y el al can ce en los
be ne fi cia rios del desarrollo ambiental y conservación de la
biodiversidad.

Pa la bras cla ve: Au di to ría de de sem pe ño, me dio am bien te,
pre su pues to

Summary
The in di ca tors of the Bud get based on re sults of the Sec re tary of the
En vi ron ment of the State of Veracruz in the year 2020 are ex am ined to
eval u ate its com pli ance with the pro vi sions es tab lished in the
Veracruz De vel op ment Plan, the ful fill ment of the goals, man i fest ing
the mea sur able en vi ron men tal im pact, pro gram matic ef fec tive ness,
gov ern ment responsability and out reach to the ben e fi cia ries of
en vi ron men tal de vel op ment and biodiversity con ser va tion.

Keywords: Per for mance au dit, en vi ron ment, bud get

Introducción
La eva lua ción del de sem pe ño y del cum pli mien to de las atri bu cio nes
es de vi tal im por tan cia en el cui da do al me dio am bien te,
res pon sa bi li dad que ha to ma do el go bier no y di ver sas so cie da des en
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el mun do. En este caso co rres pon de a la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te en el Esta do de Ve ra cruz, Mé xi co, mis ma que es re gi da por
di ver sas le yes, re gla men tos y pro ce di mien tos de pla nea ción para su
co rrec ta im ple men ta ción. El eva luar los re sul ta dos del Go bier no,
equi va le a po der so pe sar la efi ca cia en el cum pli mien to de me tas; y si
se al can zan al me nor cos to, se es ta rá fren te a la efi cien cia, o de
efec ti vi dad cuan do se lo gra un ver da de ro im pac to que le retribuya a
la sociedad el buen gobierno que anhela (Mariani Ochoa, y otros,
2018, pág. 12).

Base teórica
La Au di to ria de De sem pe ño con sis te en el exa men ob je ti vo,
sis te má ti co, mul ti dis ci pli na rio, pro po si ti vo, or ga ni za do y
com pa ra ti vo, tan to de las ac ti vi da des gu ber na men ta les en fo ca das a la 
eje cu ción de una po lí ti ca pú bli ca ge ne ral, sec to rial o re gio nal, como
de aque llas in he ren tes al fun cio na mien to de los en tes pú bli cos
fe de ra les, a ni vel ins ti tu cio nal, de pro gra ma, pro yec to o uni dad
ad mi nis tra ti va. Esta mide el im pac to so cial de la ges tión pú bli ca y
com pa ran lo pro pues to por las po lí ti cas pú bli cas con lo real men te
al can za do. Di cho exa men in clu ye la iden ti fi ca ción de for ta le zas,
de bi li da des y oportunidades de mejora (Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación., 2013, pág. 71).

La Eva lua ción del de sem pe ño de la fis ca li za ción es el
pro ce di mien to a tra vés del cual se di se ñan he rra mien tas cuan ti ta ti vas
y cua li ta ti vas para de ter mi nar el gra do de cum pli mien to de los
ob je ti vos del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior (Co mi sión de
Vi gi lan cia de la Au di to ría Superior de la Federación., 2013, pág. 78)

Los in di ca do res de de sem pe ño, es tra té gi cos y de ges tión,
per mi ten eva luar los re sul ta dos del Plan Estra té gi co y pro gra mas
anua les de la en ti dad de fis ca li za ción, en un ho ri zon te de cor to y
lar go pla zo. La eva lua ción del de sem pe ño tam bién hace po si ble
de ter mi nar el im pac to de la fun ción de fis ca li za ción en la po lí ti ca de
trans pa ren cia del go bier no fe de ral, al re vi sar los re sul ta dos de la
eje cu ción del gas to pú bli co en pro gra mas y po lí ti cas con una ele va da
ex po si ción al ries go (Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación., 2013, pág. 78)
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El sis te ma de Eva lua ción al De sem pe ño (SED) es el con jun to de
ele men tos me to do ló gi cos que per mi ten rea li zar una va lo ra ción
ob je ti va del de sem pe ño de los pro gra mas, bajo los prin ci pios de
ve ri fi ca ción del gra do de cum pli mien to de me tas y ob je ti vos, con
base en in di ca do res es tra té gi cos y de ges tión que per mi tan co no cer el
im pac to so cial de los pro gra mas y de los pro yec tos. Art. 2. Ley Fe de ral 
de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria (Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, 2020, 6 noviembre)

Un Indi ca dor de De sem pe ño es la ex pre sión cuan ti ta ti va
cons trui da a par tir de va ria bles cuan ti ta ti vas o cua li ta ti vas, que
pro por cio na un me dio sen ci llo y fia ble para me dir lo gros, re fle jar los
cam bios vin cu la dos con las ac cio nes del pro gra ma, mo ni to rear y
eva luar sus re sul ta dos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
2022)

Metodología
La Se cre ta ría de Me dio Ambien te lle va un pro ce so de pla nea ción
es tra té gi ca para dar cum pli mien to a los ob je ti vos iden ti fi ca dos como:
Ca li dad del aire, Cam bio cli má ti co, Con ser va ción de la
bio di ver si dad, De sa rro llo fo res tal, Vin cu la ción so cial, Impac to
am bien tal, Ma ne jo in te gral de re si duos, Orde na mien to eco ló gi co y
Pro cu ra ción de jus ti cia ambiental. (Gobierno del Estado de Veracruz,
2019, pág. 15)

Con base en lo an te rior, se de ter mi na ron los al can ces en las
es tra te gias a im ple men tar en el pe rio do, vin cu la das al Plan
Ve ra cru za no de De sa rro llo y a los Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble. 
A su vez, el pro ce so me to do ló gi co per mi ti rá ali near los pro gra mas
pre su pues ta rios con los que tra ba ja la Se cre ta ría en sus dis tin tas
di rec cio nes ope ra ti vas, esto en el mar co del Pre su pues to ba sa do en
Re sul ta dos (Go bier no del Esta do de Ve ra cruz, 2019, pág. 16) Se
de ter mi na un aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos, las metas
planteadas y el alcance de los índices para el cumplimiento de los
objetivos.
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Desarrollo

Programas presupuestarios
La eva lua ción de los pro gra mas pre su pues ta rios a car go de las
de pen den cias y en ti da des, de ri va dos del sis te ma de pla nea ción
de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal, las de pen den cias y en ti da des
res pon sa bles de los pro gra mas, de be rán ob ser var lo des ta ca do en el
ar tícu lo 27 del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción (Cá ma ra de
Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, 2020, 30 no viem bre), en tre
las que des ta ca la ac tua li za ción de las ma tri ces de in di ca do res para
re sul ta dos de los pro gra mas pre su pues ta rios que aten de rán a los
ob je ti vos de ri va dos de los pro gra mas sec to ria les y me tas de ri va das del 
Plan de De sa rro llo, las Re glas de Ope ra ción de los pro gra mas y
aten der el pro ce di mien to descrito en el Manual de Operación del
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales.

Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Per mi te la va lo ra ción ob je ti va del de sem pe ño de los pro gra mas y las
po lí ti cas pú bli cas a tra vés de la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de
me tas y ob je ti vos con base en in di ca do res es tra té gi cos y de ges tión
para co no cer los re sul ta dos del ejer ci cio de los re cur sos y el im pac to
so cial de los pro gra mas; iden ti fi car la efi ca cia, efi cien cia, eco no mía y
ca li dad del gas to; y me jo rar la cla ri dad del gas to me dian te una ma yor
pro duc ti vi dad y efi cien cia de los procesos gubernamentales.
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2022)

El sis te ma de eva lua ción del de sem pe ño (SED) es un com po nen te 
cla ve del pre su pues to ba sa do en re sul ta dos y se en cuen tra
fun da men ta do en la frac ción LI, del ar tícu lo 2 de la Ley Fe de ral de
Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria (Cá ma ra de Di pu ta dos del 
H. Con gre so de la Unión, 2020, 6 no viem bre), ya que per mi te la
va lo ra ción ob je ti va del de sem pe ño de los pro gra mas y las po lí ti cas
pú bli cas a tra vés de la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de me tas y
ob je ti vos, con base en in di ca do res es tra té gi cos y de ges tión para
co no cer los re sul ta dos del ejer ci cio de los re cur sos y el im pac to so cial 
de los pro gra mas; iden ti fi car la efi ca cia, efi cien cia, eco no mía y
ca li dad del gas to; y, me jo rar la ca li dad del gas to me dian te una ma yor
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pro duc ti vi dad y efi cien cia de los procesos gubernamentales.
(Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.,
2013, pág. 40)

Para me dir los avan ces fí si cos y fi nan cie ros re la cio na dos con los
re cur sos pú bli cos fe de ra les los an te pro yec tos de be rán su je tar se a la
es truc tu ra pro gra má ti ca apro ba da por la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Público, la cual contendrá como mínimo:
I. Las ca te go rías, que com pren de rán la fun ción, la sub fun ción, el

pro gra ma, la ac ti vi dad ins ti tu cio nal, el pro yec to y la en ti dad
fe de ra ti va;

II. Los ele men tos, que com pren de rán la mi sión, los ob je ti vos, las
me tas con base en in di ca do res de de sem pe ño y la uni dad
res pon sa ble, en con gruen cia con el Plan de De sa rro llo y con los
pro gra mas sec to ria les; y

III. Las ac cio nes que pro mue van la igual dad en tre mu je res y
hom bres, la erra di ca ción de la vio len cia de gé ne ro y cual quier
for ma de dis cri mi na ción de gé ne ro.
La es truc tu ra pro gra má ti ca fa ci li ta rá la vin cu la ción de la

pro gra ma ción de los eje cu to res con el Plan Na cio nal de De sa rro llo y
los pro gra mas, y de be rá in cluir in di ca do res de de sem pe ño con sus
correspondientes metas.

Aplicación de Auditoría: Secretaría de Medio Ambiente del Estado
de Veracruz
Su mi sión es coor di nar las po lí ti cas de pre ser va ción y res tau ra ción del 
equi li brio eco ló gi co, fo res tal, cam bio cli má ti co y pro tec ción del
me dio am bien te en el Esta do, para ga ran ti zar el de re cho de toda
per so na a un am bien te ade cua do para su de sa rro llo, sa lud y bie nes tar
se gún el Artícu lo 28 Bis Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo del Esta do
de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (Hon ra ble Con gre so del Esta do
Li bre y Soberano de Veracruz Ignacion de la Llave, 2021, 31 marzo)

La vi sión pre sen ta da en su pá gi na es ser la de pen den cia de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal res pon sa ble del me dio am bien te, que
ge ne re e im pul se el de sa rro llo y cre ci mien to sos te ni ble del Esta do y
sus ha bi tan tes, en ar mo nía y equi li brio con el pa tri mo nio na tu ral
(Secretaría de Medio Ambiente, 2018)
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La Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción y la Con tra lo ría Ge ne ral
del Esta do ar ti cu lan a ni vel es ta tal el cum pli mien to pun tual del
Artícu lo 134 Cons ti tu cio nal (Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so
de la Unión, 2021, 11 de mar zo), a tra vés de la im ple men ta ción del
Pre su pues to ba sa do en Re sul ta dos (PbR) y el Sis te ma de Eva lua ción
del De sem pe ño (SED) en las Enti da des Fe de ra ti vas, pro ce sos
eva lua dos anual men te por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Público (SHCP) (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019, pág. 244)

El impacto ambiental medible
Con fun da men to en el Plan Ve ra cru za no de De sa rro llo 2019-2024
(Go bier no del Esta do de Ve ra cruz, 2019), la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te, como coor di na do ra de sec tor, pre sen ta el Pro gra ma
Sec to rial de Me dio Ambien te 2019-2024 (Go bier no del Esta do de
Ve ra cruz, 2019), en el que se de fi ne la po lí ti ca pú bli ca en ma te ria
am bien tal a im ple men tar en el Esta do. En este Pro gra ma Sec to rial se
re gis tran los ob je ti vos, las es tra te gias y lí neas de ac ción or de na das en
9 gran des ru bros: Con ser va ción de la Bio di ver si dad, Orde na mien to
Eco ló gi co, De sa rro llo Fo res tal, Ma ne jo Inte gral de Re si duos, Impac to
Ambien tal, Ca li dad del Aire, Cam bio Cli má ti co, Vin cu la ción So cial
(Edu ca ción Ambiental) y Procuración de Justicia Ambiental (Gobierno 
del Estado de Veracruz, 2019, pág. 8).
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Eficacia programática

Ela bo ra ción pro pia, con da tos del Pro gra ma Sec to rial de Me dio
Ambien te 2019-2024 (Go bier no del Esta do de Ve ra cruz, 2019, pág. 109)
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y los Re por tes de Avan ces de Indi ca do res y Jus ti fi ca cio nes de la
Se cre ta ría de Me dio Ambien te 2020.

De ri va do del de cre to que or de na la ex tin ción o ter mi na ción de
fi dei co mi sos pú bli cos, man da tos pú bli cos y aná lo gos (Go bier no del
Esta do de Ve ra cruz, 2020), el in di ca dor re fe ren te al Fon do Ambien tal
Veracruzano deja de desarrollarse.

Resultados

Fortalezas
• Se cuen ta con Pro gra mas Pre su pues ta rios es truc tu ra dos

con for me a la me to do lo gía de Mar co Ló gi co re vi sa dos y
va li da dos por la SEFIPLAN.

Oportunidades
• El in te rés de los sec to res so cial y pri va do por in vo lu crar se en los

pro gra mas y las ac cio nes en ca mi na das a la con ser va ción del
me dio am bien te, así como una ma yor con cien cia de res pe to al
en tor no por par te de la ciu da da nía que los co lo ca como alia dos
para apli car y eva luar la po lí ti ca am bien tal.

Debilidades
• La SEDEMA es una de las Se cre ta rías con me nor pre su pues to, a

pe sar de ser una de las que ge ne ran in gre sos a la SEFIPLAN; la
poca in ver sión ha li mi ta do el de sa rro llo com ple to e in te gral de
los re cur sos hu ma nos y por tan to de sus pro gra mas. En
con se cuen cia se ha re la ja do el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad
am bien tal.

• Las me tas pro gra ma das son cam bia das sin es ta ble cer una
in di ca ción o mo de lo de pla nea ción, afec tan do la com pa ra ción
de in for mes anua les.

Amenazas
• Que los ba jos re sul ta dos ob te ni dos por la ope ra ti vi dad de la

SEDEMA oca sio na ran que cada año se asig ne un me nor
pre su pues to.

• Que en la ac tua li dad no cuen te con pre su pues to para pro yec tos.
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• Se tie ne gran núme ro de in di ca do res, los cua les solo una
pro por ción re pre sen ta ti va es pro duc ti va, te nien do al gu nos fue ra
de ser vi cio o can ce la dos me dian te de cre to.

Conclusiones
La cons truc ción de mo de los pre su pues ta rios que ac túen de acuer do
con los re sul ta dos y eva lua cio nes den tro de su en tor no son
pri mor dia les para el de sa rro llo y cum pli mien to de los ob je ti vos
plan tea dos. Sin em bar go se pre ci sa de una ma yor par ti ci pa ción
ciu da da na en la crea ción de es tas he rra mien tas po lí ti cas, para su
apli ca ción y vi gi lan cia, aten dien do la prac ti ci dad sin cen tra li zar la
toma de de ci sio nes y mo vi mien tos para mo di fi car las me tas y
ob je ti vos es ta ble ci dos.

El De sa rro llo Sos te ni ble im pli ca la se gu ri dad so cial, am bien tal y
eco nó mi ca con un en fo que de igual dad y jus ti cia dis tri bu ti va.
Ga ran ti zan do un me dio am bien te sano don de la ciu da da nía se
de sa rro lle de ma ne ra in te gral, en ar mo nía y equi li brio con la
bio di ver si dad, me dian te la pre ser va ción y la restauración del
patrimonio natural del Estado.

La apli ca ción de pro gra mas in te gra les don de las co mu ni da des
sean los prin ci pa les ac to res en los tra ba jos de ex plo ta ción y
con ser va ción del me dio am bien te; for ta le ci mien to de los pro ce sos de
pro duc ción sos te ni ble (Go bier no del Estado de Veracruz, 2019, pág.
34)
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La auditoría ambiental como herramienta de control
de la contaminación ambiental en un ingenio

azucarero en Veracruz
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Resumen
En el 2020 en el es ta do de Ve ra cruz se con ta ba con 18 Inge nios
Azu ca re ros en ope ra ción, mis mos que abar can una su per fi cie
in dus tria li za da de 325,406 hec tá reas, de los cua les solo se tie ne un
ren di mien to pro me dio en cam po de 57.81 (t/ha); de acuer do con la
CONADESUCA el es ta do de Ve ra cruz apor ta apro xi ma da men te el
35.5% de la pro duc ción de azú car a ni vel na cio nal y con ello al tos
ín di ces de con ta mi na ción. La in dus tria azu ca re ra ge ne ra daño y
con ta mi na ción en el me dio am bien te, como en el sue lo, ríos y aguas,
ero sión del sue lo, emi sio nes con ta mi nan tes por la prác ti ca de que ma
de caña de azú car, en tre otras. Es por ello, que es ne ce sa rio la
im ple men ta ción de au di to rías am bien ta les para man te ner un con trol
de la con ta mi na ción que ge ne ran los in ge nios, ya que en los úl ti mos
años ha sido prio ri dad la eco nó mi ca y so cial y se deja de lado la par te
am bien tal, permitiendo la contaminación y no hacer uso de
herramientas como la auditoría para poder minimizar el daño.

Pa la bras cla ve: De sa rro llo sos te ni ble, au di to ría ambiental

Abstract
In 2020, in the state of Veracruz, there were 18 sugar mills in
op er a tion, which cover an in dus tri al ized area of 325,406 hect ares, of
which there is only an av er age field yield of 57.81 (t/ha); Ac cord ing to
CONADESUCA, the state of Veracruz con trib utes ap prox i mately
35.5% of the sugar pro duc tion at the na tional level and with-it high
lev els of con tam i na tion. The sugar in dus try gen er ates dam age and
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pol lu tion in the en vi ron ment, such as in the soil, rivers and wa ters, soil 
ero sion, pol lut ing emis sions from the prac tice of burn ing sugar cane,
among oth ers. That is why it is nec es sary to im ple ment en vi ron men tal
au dits to main tain con trol of the pol lu tion gen er ated by the mills,
since in re cent years the eco nomic and so cial pri or ity has been a
pri or ity and the en vi ron men tal part is left aside, al low ing pol lu tion
and not make use of tools such as au dit ing to min i mize the dam age.

Keywords: Sus tain able de vel op ment, en vi ron men tal au dit

Introducción
El Foro Eco nó mi co Mun dial (WEF) es una or ga ni za ción in ter na cio nal
de más de 50 años, co no ci da como Foro de Da vos, con for ma da por
lí de res po lí ti cos, em pre sa ria les, de la so cie dad ci vil y aca dé mi ca, que
se reú nen en Sui za al ini cio de cada año, con el ob je ti vo de re sol ver
pro ble má ti cas del mun do. Este or ga nis mo in ter na cio nal no
gu ber na men tal emi te pe rió di ca men te el Infor me de Ries gos Glo ba les. 
El Infor me de Ries gos Mun dia les 2022 ubi ca a la cri sis cli má ti ca como 
la ma yor amen za da a lar go pla zo y de los ma yo res ries gos que
en fren ta la hu ma ni dad. Los fe nó me nos me teo ro ló gi cos ex tre mos, las
inun da cio nes, los in cen dios fo res ta les, las tor men tas, las se quías y
otros even tos ad ver sos han au men ta do con si de ra ble men te en los
últimos 5 años como consecuencia de la sobreexplotación y uso
desmesurado de recursos naturales.

En 1999, du ran te el Foro Eco nó mi co Mun dial, se ini ció un pac to
glo bal en tre las Na cio nes Uni das que pro mue ve va lo res, prin ci pios
uni ver sa les y prác ti cas co mer cia les res pon sa bles den tro del sis te ma
de Na cio nes Uni das y la co mu ni dad em pre sa rial glo bal. En 2015, se
adop ta ron un con jun to de ob je ti vos glo ba les para erra di car la
po bre za, pro te ger al pla ne ta y ase gu rar la pros pe ri dad para to dos a
par tir del es ta ble ci mien to de la Agen da 2030, que con tie ne 17
ob je ti vos de de sa rro llo sos te ni ble. El Infor me Brund tland de fi ne el
de sa rro llo sos te ni ble como “aquel que sa tis fa ce las ne ce si da des del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las propias”.

El con cep to de de sa rro llo sos te ni ble tie ne tres ver tien tes: 1)
eco no mía, 2) me dio am bien te y 3) so cie dad. Lo que se tra du ce en un
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de sa rro llo eco nó mi co y so cial res pe tuo so con el me dio am bien te, es
de cir, de sa rro llo so por ta ble en lo eco ló gi co, via ble en lo eco nó mi co y 
equi ta ti vo en lo so cial (Se cre ta ría de Me dio Ambien te y re cur sos
Na tu ra les, s.f.). Los pro ble mas me dio am bien ta les exi gen un cam bio
de con cien cia a es ca la mun dial, nue vos pa ra di ga mas eco nó mi cos,
le yes, re gu la cio nes y nor mas. Es este sen ti do, las em pre sas tie nen la
res pon sa bi li dad so cial de in for mar so bre las ac ti vi da des eco nó mi cas
que rea li cen y cómo es tas pue den afec tar en for ma ne ga ti va al medio
ambiente, así como la cuantificación de las afectaciones por el mal
uso de los recursos naturales.

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne el ob je ti vo de ha cer una re vi sión
de los as pec tos teó ri cos exis ten tes en tor no a la au di to ría am bien tal,
así como el es tu dio de ca sos do cu men ta dos re la cio na dos con la
ex pe rien cia so bre cómo fue abor da da la pro ble má ti ca en los in ge nios
azu ca re ros de otros paí ses a par tir de la apli ca ción de una au di to ría de 
tipo am bien tal. Este es tu dio nos per mi trá emi tir una se rie de
re fle xio nes y re co men da cio nes ge ne ra les para los diferentes actores
involucrados en el sector industrial cañero en México.

Base teórica
Para co no cer los be ne fi cios de la im ple men ta ción de una au di to ría
am bien tal en una or ga ni za ción, es ne ce sa rio com pren der al gu nos
con cep tos teó ri cos que tie nen que ver con bue nas prác ti cas
em pre sa ria les que se han ido im ple men tan do a par tir del
re co no ci mien to de la ur gen te ne ce si dad glo bal de cui dar nues tros
re cur sos na tu ra les. La ne ce si dad de que las prác ti cas co mer cia les a
ni vel em pre sa y na ción se rea li cen con res pe to al me dio am bien te,
in vo lu cra a di ver sas dis ci pli nas ta les como la eco no mía, la
ad mi nis tra ción y la con ta bi li dad, por men cio nar al gu nas. Cada una
des de su apor te con tri bu yen a brin dar in for ma ción real, opor tu na y
útil para la toma de de ci sio nes es tra té gi cas y operativas en beneficio
de un desarrollo económico que respete al medio ambiente y la
sociedad en el largo plazo.

Para po der lo grar este de sa rro llo sos te ni ble, es im pres cin di ble
rea li zar una co rrec ta ges tión am bien tal, en ten dien do como tal, la
in cor po ra ción de prác ti cas de ges tión am bien tal como una fac tor de
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de sa rro llo es tra té gi co y de com pe ti ti vi dad en las em pre sas, con el
ob je ti vo prin ci pal de re du cir el im pac to de la ac ti vi dad hu ma na en la
na tu ra le za. Un sis te ma de Ges tión Me dioam bien tal (SGMA) es
de fi ni do por la nor ma in ter na cio nal ISO 14001 y por el re gla men to
eu ro peo EMAS como la par te de un sis te ma ge ne ral de ges tión que
in clu ye la es truc tu ra or ga ni za ti va, la pla ni fi ca ción de las ac ti vi da des,
las res pon sa bi li da des, las prác ti cas, los pro ce di mien tos, pro ce sos y
re cur sos para de sa rro llar, implantar, realizar, revisar y mantener al día 
la política ambiental (Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez, 2013).

De igual for ma, se ne ce si ta rea li zar una eva lua ción y
cuan ti fi ca ción de los da ños a par tir de mé to dos cuan ti ta ti vos, y eso
pue de lo grar se a tra vés de la Con ta bi li dad Ambien tal, mis ma que
de fi ne Iraus quín (2009) como “la ge ne ra ción, aná li sis y uti li za ción de
in for ma ción fi nan cie ra y no fi nan cie ra des ti na da a in te grar las
po lí ti cas eco nó mi cas y am bien ta les de la empresa y construir una
organización sostenible”.

Ro drí guez et al. (2013) de fi ne la au di to ría me dioam bien tal
“como un ins tru men to de ges tión que com pren de una eva lua ción
sis te má ti ca, do cu men ta da, pe rió di ca y ob je ti va de la efi ca cia de la
or ga ni za ción, el sis te ma de ges tión y pro ce di mien tos des ti na dos a la
pro tec ción del me dio am bien te”. El ob je ti vo fun da men tal de la
au di to ría me dioam bien tal es iden ti fi car cual quier pro ble ma
re la cio na do con el medio ambiente a partir de la normatividad
aplicable vigente.

Es per ti nen te re sal tar que en la me di da que las au di to rías
me diam bien ta les (AMA) se trans for man en in tru men tos li ga dos a
Sis te mas de Ges tión Ambien tal (SGM) adop tan un ca rác ter pe rió di co
y se avan za gra dual men te, por la pro pia eva lua ción, ha cia su
cum pli mien to. Los ob je ti vos de una au di to ría me dioam bien tal son: a)
fa ci li tar le a la Di rec ción las prác ti cas que pue de te ner efec tos
fa vo ra bles so bre el me dio am bien te, b) co no cer el es ta do
me diam bien tal de la em pre sa, c) eva luar su ade cua ción a las po lí ti cas
me dioam bien ta les, d) im plan tar las ba ses de un ade cua do sistema de
gestión ambiental e informar a los grupos interesados. (Rodríguez et
al., 2013).
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En Mé xi co, a par tir de una re for ma cons ti tu cio nal que pre ci só las
ba ses ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas para la crea ción de una po lí ti ca de
pro tec ción am bien tal, que dio ori gen a la pu bli ca ción en 1988 de la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción Ambien tal
(LGEEPA) y pos te rior men te, en 1992, a la crea ción de la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA), ór ga no
des con cen tra do de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les (SEMARNAT) con el ob je to de in cre men tar los ni ve les de
ob ser van cia de la normatividad ambiental que contribuya al
desarrollo sustentable.

El Pro gra ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal (PNAA) se creó en
1992, fue co no ci do como “in dus tria lim pia” y tie ne su fun da men to en 
los ar tícu los 38 y 38 Bis de la men cio na da LGEEPA. Este pro gra ma
in clu ye no sólo al sec tor in du trial, tam bién al sec tor co mer cio, de
ser vi cios, ins ta la cio nes tu rís ti cas, mu ni ci pios y pe que ñas em pre sas.
Actual men te ex pi de 3 ti pos de cer ti fi ca dos: 1) el de Indus tria lim pia,
di ri gi do a em pre sas que rea li zan ac ti vi da des de ma nu fac tu ra y
trans for ma ción; 2) de Ca li dad Ambien tal, des ti na do a em pre sas que
se de di quen a ac ti vi da des co mer cia les y de ser vi cios (ex clu yen do
tu rís ti cas); y 3) de Calidad Ambiental Turística, para empresas de
servicios y actividades turísticas.

El in gre so al pro gra ma es de ca rác ter vo lun ta rio, con sis te en
se guir una se rie de ac ti vi da des en ca mi na das a la rea li za ción de
au di to rías am bien ta les que ayu de a las or ga ni za cio nes pro duc ti vas
que así lo de seen, el cum pli mien to de la le gis la ción, me jo rar la
efi cien cia de sus pro ce sos de pro duc ción, su de sem pe ño am bien tal y
su com pe ti ti vi dad. Están in vo lu cra dos en la PROFEPA, go bier nos
lo ca les, em pre sas, aso cia cio nes, ins ti tu cio nes académicas, auditores
ambientales y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

El Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te en Ma te ria de Au tor rre gu la ción y Au di to rías
Ambien ta les (Re gla men to LGEEPA en ma te ria de Au to rre gu la ción y
Au di to rías Ambien ta les) en su ar tícu lo 2, frac ción IV, de fi ne a la
au di to ría am bien tal como el “exa men me to do ló gi co de los pro ce sos
de una em pre sa res pec to a la con ta mi na ción y el ries go am bien tal, el
cum pli mien to de la nor ma ti vi dad apli ca ble, de los pa rá me tros
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in ter na cio na les y de bue nas prác ti cas de ope ra ción e in ge nie ría,
in clu si ve de pro ce sos de au to rre gu la ción para de ter mi nar su
de sem pe ño am bien tal con base en re que ri mien tos es ta ble ci dos en los 
términos de referencia, y en su caso, las medidas preventivas y
correctivas necesarias para proteger al ambiente”.

Figura 1. Elaborada con base en el Programa Nacional de Auditoría
Ambiental, PROFEPA (2019)

La au di to ría am bien tal ve ri fi ca el cum pli mien to de las le yes
am bien ta les fe de ra les y lo ca les, las Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas
Orde na das por Ma te ria (NOMs) dic ta das por la SEMARNAT y los
re que ri mien tos que cada mu ni ci pio apli que. Se eva lúa el de sem pe ño
am bien tal de las em pre sas con for me a los pa rá me tros es ta ble ci dos en
los nor mas me xi ca nas si guien tes: NMX-AA-162-SCFI-2012 y
NMX-AA-163-SCFI-2012, son: a) aire y rui do, b) agua, c) sue lo y
sub sue lo, d) re si duos, e) ener gía, f) re cur sos na tu ra les, g) vida sil ves tre, 
h) re cur sos fo res ta les, i) ries go am bien tal, j) ges tión am bien tal y k)
emer gen cias am bien ta les (Re gla men to, opc. cit., art. 8).

Metodología
La me to do lo gía uti li za da es de tipo cua li ta ti va: En ella los da tos no son 
cuan ti fi ca bles. De esta for ma los re sul ta dos tie nen una do sis de
sub je ti vi dad y no son ex tra po la bles, pero son el pun to de par ti da de
las cuan ti ta ti vas. Den tro de esta, la do cu men tal se preo cu pa de
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re co pi lar da tos de do cu men tos, gra ba cio nes, diarios o bibliografías.
(Rus Arias, 2020)

Este tipo de in ves ti ga ción se rea li za apo yán do se en fuen tes de
ca rác ter do cu men tal, esto es, en do cu men tos de cual quier es pe cie.
Como sub ti pos de esta in ves ti ga ción en con tra mos la in ves ti ga ción
bi blio grá fi ca, la he me ro grá fi ca y la ar chi vís ti ca; la pri me ra se basa en
la con sul ta de li bros, la se gun da en ar tícu los o en sa yos de re vis tas y
pe rió di cos, y la ter ce ra en do cu men tos que se en cuen tran en los
ar chi vos, como car tas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.
(Narváez, Villegas, 2014)

Desarrollo

La Auditoría Ambiental
La au di to ría am bien tal tie ne como fi na li dad:

• Co no cer y exa mi nar la si tua ción que guar da la em pre sa.
• Iden ti fi car áreas de opor tu ni dad para rea li zar ajus tes y

co rrec cio nes en don de exis tan con di cio nes que da ñen o pue dan
afec tar el ambiente.

• Pro mo ver la me jo ra del de sem pe ño am bien tal de la ins ta la ción.
Las au di to rías am bien ta les re vi san dos as pec tos:

• El cum pli mien to de la ley
• Ley de De sa rro llo Sus ten ta ble de la Caña de Azú car
• Se gu ri dad e Hi gie ne para Inge nios Azu ca re ros
• La im ple men ta ción de bue nas prác ti cas am bien ta les.

De acuer do a Lu ján (2015), las au di to rías am bien ta les se cla si fi can en:
• Au di to ría de ges tión am bien tal (au di to ría de ren di mien to).-

Eva lúa el sis te ma de ges tión de la or ga ni za ción, los in di ca do res,
la efec ti vi dad, efi cien cia y eco no mía en el cum pli mien to de los
ob je ti vos am bien ta les re la cio na dos di rec ta men te con los
as pec tos administrativos, financieros y operativos.

• Au di to ría de cum pli mien to am bien tal (au di to ría de
con for mi dad).- De ter mi na si la or ga ni za ción ha eje cu ta do
ac ti vi da des con in ci den cia am bien tal cum plien do la normativa
aplicable.

• Au di to ría fi nan cie ra am bien tal.- Esta ble ce si la en ti dad au di ta da
ha re co no ci do y va lo ra do los cos tos, pa si vos y ac ti vos
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am bien ta les. El tema de va lo ra ción de los pa si vos y ac ti vos
am bien ta les de las en ti da des se encuentra actualmente en
desarrollo.
La pro tec ción am bien tal cons ti tu ye un eje trans ver sal, por lo cual, 

una au di to ría am bien tal pue de com bi nar as pec tos de los tres ti pos de
au di to ría, se gún el al can ce de ter mi na do en la acción de control.

Ingenios azucareros en Veracruz
De acuer do con ECURED un in ge nio azu ca re ro es el con jun to de
ins ta la cio nes in dus tria les de di ca das a la mo lien da y pro ce sa mien to
de la caña de azú car (Sac cha rum of fi ci na rum), para pro du cir
sa ca ro sa, azú car de caña, ron, alcohol y otros productos.

En el 2020, el es ta do de Ve ra cruz con ta ba con 18 in ge nios
azu ca re ros en ope ra ción, mis mos que abar can una su per fi cie
in dus tria li za da de 325,406 hec tá reas, de es tos solo se tie ne un
ren di mien to pro me dio en cam po de 57.81 (t/ha); de acuer do con la
CONADESUCA el es ta do de Ve ra cruz apor ta apro xi ma da men te el
35.5% de la pro duc ción de azú car a ni vel na cio nal y con ello altos
índices de contaminación.

La in dus tria azu ca re ra ge ne ra daño y con ta mi na ción en el me dio
am bien te, como en el sue lo, ríos y aguas, ero sión del sue lo, emi sio nes 
con ta mi nan tes por la prác ti ca de que ma de caña de azú car. Los da ños 
ge ne ra dos por la in dus tria azu ca re ra abo nan a que es tas in dus trias no
man tie nen los es tán da res de ca li dad para el cui da do del me dio
am bien te , la prin ci pal con ta mi na ción la ve mos en el aire  y los ríos,
ya que es ahí don de aca ban los desechos que puede generar esta
industria al producir.
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Mapa con ubicación de ingenios azucareros
en el Estado de Veracruz

Imagen 1. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) (2019)

Producción en ingenios azucareros en Veracruz

Imagen 2. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) (2019)
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Proceso de producción en ingenios azucareros en Veracruz

Figura 2 Elaborada propia con base en Contaminación ambiental por
quema de caña de azúcar: Un estudio exploratorio en la región central

del estado de Veracruz

Contaminantes de ingenios azucareros en Veracruz:
Llu via de ce ni zas

• Mo nó xi do de ni tró ge no. El cual tie ne efec tos tó xi cos so bre los
humanos.

• Anhí dri do sul fu ro so. Que al unir se con el agua at mos fé ri ca for ma 
la lla ma da llu via ácida.

• Anhí dri do car bó ni co. En reac ción fo to quí mi ca pro du ce irri ta ción 
en los ojos y afec ta las vías res pi ra to rias.

• Mo nó xi do de car bo no
• Hi dro car bu ros
• Óxi do de azu fre
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Imagen 3.Enríquez, G. I(2017) Industria azucarera 

http://inds-ali men ta rias.blogs pot.com/2017/07/
im pac to-am bien tal-de-la-in dus tria.html

Imagen 4. Enríquez, G. I(2017) Quema de la caña de azúcar

http://inds-ali men ta rias.blogs pot.com/2017/07/im pac to-
am bien tal-de-la-in dus tria.html

Resultados
La au di to ría am bien tal es una he rra mien ta téc ni ca que lo gra
iden ti fi car las áreas am bien tal men te crí ti cas de los in ge nios
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azu ca re ros y sus pro ce sos, per mi tien do for mu lar so lu cio nes téc ni cas
y de ges tión apro pia das. Es una eva lua ción sis te má ti ca, do cu men ta da
y ob je ti va de la efec ti vi dad de las ac cio nes rea li za das para cum plir
con la le gis la ción am bien tal, debe ser in de pen dien te y ca paz de
iden ti fi car los pro ble mas pre sen tes y fu tu ros. Los pun tos
in dis pen sa bles de una au di to ría son la ob ten ción de in for ma ción
am bien tal, la eva lua ción de esta y el es ta ble ci mien to de con clu sio nes
que in clu yan la iden ti fi ca ción de as pec tos que de ban ser me jo ra dos.
Con una au di to ría am bien tal, se pre ten de con tro lar los im pac tos que
los in ge nios azu ca re ros pue den producir en el medioambiente,
intentado disminuir los posibles daños que puedan producir en el y
consiguiendo la mayor eficiencia.

Conclusiones
La au di to ría am bien tal ser vi rá para pre ve nir y dis mi nuir la
con ta mi na ción de aire ríos y sue los. Es ne ce sa rio que se apli quen los
me ca nis mos de re vi sión pre ven ti va para lo grar que aque llas in dus trias 
que ge ne ren con ta mi na ción pue dan dis mi nuir, una for ma es una
au di to ría am bien tal, ya que nos per mi ti rá re vi sar y ana li zar las
con di cio nes óp ti mas de de sa rro llo y cui da do en el me dio am bien te, el 
cual per mi ti rá aten der las observaciones y mecanismos aplicados.
Algunas estrategias son:

• Imple men tar re vi sio nes am bien ta les.
• Cum plir con la nor ma ti vi dad.
• Dis mi nuir fac to res con ta mi nan tes.
• Esta ble cer con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y sociales.
• Imple men tar ac cio nes de me jo ra.
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Ca pí tu lo 2

Proac ti vi dad am bien tal y
De sa rro llo Sus ten ta ble



Obligaciones legales de las PyMES en
materia de desarrollo sustentable y

responsabilidad ambiental en México

Cristian Ulises Ayala San Martín
Jesús Antonio Hernández Hernández

Resumen
Las PyMES en todo el mun do son un pi lar fun da men tal de la
eco no mía por su im por tan cia en la ge ne ra ción de in gre sos, crea ción
de em pleos, ofer ta de pro duc tos y ser vi cios. En Mé xi co se gún da tos
del INEGI el 99.8% de las em pre sas son Mi cro, pe que ñas o me dia nas
em pre sas, como cual quier otra em pre sa es tas cuen tan con una se rie
de obli ga cio nes le ga les que de ben cum plir en ma te ria am bien tal, de
no ha cer lo po drían ha cer se acree do ras de mul tas o san cio nes por la
co mi sión de in frac cio nes o de li tos de na tu ra le za am bien tal, por lo
que en la pre sen te in ves ti ga ción se pre ten de ana li zar las prin ci pa les
obli ga cio nes que en ma te ria am bien tal de ben cum plir las PyMES
ubi ca das en Mé xi co para lo grar te ner un de sa rro llo sos te ni ble y
pre ve nir las san cio nes o consecuencias jurídicas por incumplimiento
de la normatividad ambiental (Responsabilidad ambiental).

El de sa rro llo sos te ni ble se basa en la idea de un uso ade cua do de
los re cur sos na tu ra les para la sa tis fac ción de las ne ce si da des de la
so cie dad sin po ner en ries go la dis po si ción de re cur sos para las fu tu ras 
ge ne ra cio nes. La prin ci pal obli ga ción am bien tal de las per so nas es no 
ge ne rar al gún daño am bien tal como pue de ser en el agua, el aire, el
sue lo, los eco sis te mas, las es pe cies de flo ra y fau na, etc. pues este
daño re per cu te en la so cie dad que re quie re de un me dio am bien te
sano para su de sa rro llo y el cual es con si de ra do un de re cho hu ma no.
Mé xi co es con si de ra do un país me ga di ver so pues al ber ga cerca del
10% de las especies registradas en el mundo, gran parte de ellas
endémicas.
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Pa la bras cla ve: obli ga cio nes am bien ta les, pymes en Mé xi co,
de sa rro llo sostenible

Abstract
SMEs all over the world are a fun da men tal pil lar of the econ omy due
to their im por tance in in come gen er a tion, job cre ation, sup ply of
prod ucts and ser vices. In Mex ico, ac cord ing to INEGI data, 99.8% of
the com pa nies are mi cro, small, or me dium-sized com pa nies. Like
any other com pany, they have a se ries of le gal ob li ga tions that they
must com ply with in en vi ron men tal mat ters; if they fail to do so, they
could be sub ject to fines or sanc tions for com mit ting en vi ron men tal
in frac tions or crimes.

Sus tain able de vel op ment is based on the idea of an ad e quate use
of nat u ral re sources to sat isfy the needs of so ci ety with out
jeop ar diz ing the avail abil ity of re sources for fu ture gen er a tions. The
main en vi ron men tal ob li ga tion of peo ple is not to gen er ate any
en vi ron men tal dam age such as dam age to wa ter, air, soil, eco sys tems, 
flora, and fauna spe cies, etc., since this dam age has re per cus sions on
so ci ety, which re quires a healthy en vi ron ment for its de vel op ment,
and which is con sid ered a hu man right. Mex ico is con sid ered a
megadiverse coun try as it is home to about 10% of the spe cies
reg is tered in the world, most of them en demic.

Keywords: En vi ron men tal ob li ga tions, SMEs in Mex ico,
Sus tain able De vel op ment

Introducción
Las MiPyMEs (Mi cro, Pe que ñas y me dia nas em pre sas) son esen cia les
para la eco no mía me xi ca na, ya que re pre sen tan el 99.8% de las
uni da des eco nó mi cas del país de acuer do con da tos del INEGI,
ge ne ran el 52.2% de los in gre sos y el 68.4% del per so nal ocu pa do
to tal la bo ra en las MiPyMEs, de acuer do con los Re sul ta dos
Opor tu nos de los Cen sos Eco nó mi cos 2019, el sec tor pri va do y
pa raes ta tal de nues tro país está con for ma do por 4,773,995 uni da des
eco nó mi cas. De ellas, 95.0% son ta ma ño mi cro (0 a 10 per so nas
ocu pa das), 4.0% son pe que ñas (11 a 50 per so nas), 0.8% son
me dia nas (51 a 250 per so nas) y solo el 0.2% res tan te son gran des (251 
y más per so nas). En es tos 4.7 mi llo nes de ne go cios la bo ra ron
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26,561,457 personas. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2020)

A es tas MiPyMEs po de mos ubi car las des de un en fo que
eco nó mi co-ju rí di co como in te gran tes del sec tor pri va do de la
eco no mía, con for ma das por una o va rias per so nas con li ber tad
ju rí di ca que de ci den ejer cer al gu na ac ti vi dad eco nó mi ca y que
apor tan re cur sos para pro du cir y ven der bie nes o ser vi cios de uti li dad
para la co mu ni dad a cam bio de una ga nan cia co no ci da como lu cro
(Ana Ca ta li na Ney, 2016); ac túan en el ám bi to ju rí di co como su je tos
de de re cho, per so na fí si ca o per so na mo ral, en el caso de las per so nas
mo ra les, la en ti dad cuen ta con personalidad jurídica propia distinta a
la de los socios o integrantes (Galindo, 1991).

Las PYMES como cual quier otra per so na u or ga ni za ción se
en cuen tran obli ga das a cum plir con un mar co le gal que las re gu la,
como por ejem plo Ci vil, Mer can til, La bo ral, de Se gu ri dad So cial,
Fis cal, de De re chos Hu ma nos, Ambien tal en tre otros. En lo que
res pec ta a la ma te ria am bien tal se re quie re que las or ga ni za cio nes no
solo ten gan un de sa rro llo eco nó mi co sin con si de rar el im pac to so cial
o am bien tal que generen, si no que tengan un desarrollo sustentable.

El De sa rro llo sus ten ta ble es el de sa rro llo que sa tis fa ce las
ne ce si da des de la ge ne ra ción pre sen te, sin com pro me ter la ca pa ci dad 
de las ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des.
Aho ra más que nun ca re que ri mos de un en fo que de de sa rro llo
sus ten ta ble, el cual no de pen de ex clu si va men te de la la bor que ha gan 
las pe que ñas y me dia nas em pre sas, si no una la bor co la bo ra ti va que
in clu ye a toda la so cie dad: mi cro, pe que ñas, me dia nas y gran des
em pre sas, or ga ni za cio nes ci vi les, go bier nos y so cie dad en ge ne ral
que tome las me di das ne ce sa rias para el cumplimiento de la
normatividad ambiental y protección del equilibrio ecológico y
ambiental.

La ac ti vi dad hu ma na ha ge ne ra do un im pac to al me dio am bien te
de gran mag ni tud, lo que dio ori gen a la cri sis am bien tal que se vive
en la ac tua li dad de ri va da del ca len ta mien to glo bal, por el daño a la
at mós fe ra, el sue lo, el agua, los eco sis te mas y ge ne ran do la ex tin ción
de es pe cies de flo ra y fau na, ele men tos y re cur sos na tu ra les que son
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in dis pen sa bles para nues tra exis ten cia y para el goce del derecho
humano a un medio ambiente sano.

Base teórica
La le gis la ción am bien tal es ex ten sa y en la ma yo ría de los ca sos
des co no ci da por los pe que ños y me dia nos em pre sa rios, la re gu la ción
par te de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que 
en su ar tícu lo 4° re co no ce el de re cho hu ma no que te ne mos to das y
to dos a un me dio am bien te sano, re co no ce que es obli ga ción del
Esta do ga ran ti zar el res pe to a este de re cho hu ma no. Así como
tam bién que el daño y de te rio ro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque.

La Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad Ambien tal es ta ble ce que las
per so nas mo ra les se rán res pon sa bles del daño al am bien te
oca sio na do por sus re pre sen tan tes, ad mi nis tra do res, ge ren tes,
di rec to res, em plea dos y quie nes ejer zan do mi nio fun cio nal de sus
ope ra cio nes, cuan do sean omi sos o ac túen en el ejer ci cio de sus
fun cio nes, en re pre sen ta ción o bajo el am pa ro o be ne fi cio de la
per so na mo ral, o bien, cuan do ordenen o consientan la realización de 
las conductas dañosas.

Las PYMES tie nen la obli ga ción prin ci pal de no ge ne rar daño al
me dio am bien te en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, así como de
pre ve nir cual quier afec ta ción que pu die ra ge ne rar se por di chas
ac ti vi da des. De esta obli ga ción se des pren den otras como: ob te ner
per mi sos, li cen cias y con ce sio nes para el de sa rro llo de al gu nas
ac ti vi da des es pe cí fi cas re la cio na das con la utilización de los recursos
naturales.

Al rea li zar con duc tas pre vis tas como in frac cio nes y de li tos
am bien ta les los em pre sa rios pue den ver afec ta do su pa tri mo nio el
re ci bir una san ción como mul tas y al cum plir con la re pa ra ción del
daño cau sa do al equi li brio eco ló gi co y al me dio am bien te. Las
ac ti vi da des ries go sas ge ne ra das por las PYMES de ri va das de la fal ta de 
edu ca ción am bien tal y el in cum pli mien to a los or de na mien tos le ga les 
de or den am bien tal traen con si go con se cuen cias que prin ci pal men te
re caen en un im pac to am bien tal. Se pue den de fi nir las Acti vi da des
Ries go sas como las que pue den ge ne rar efec tos con ta mi nan tes en los
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eco sis te mas o da ñar la sa lud y a la bio di ver si dad, de fi nien do a esta
como la va ria bi li dad de or ga nis mos vi vos de cual quier fuente,
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y los
complejos ecológicos de los que forman parte.

Metodología
La in ves ti ga ción apli ca una me to do lo gía bi blio grá fi ca y ana lí ti ca en el 
que se es tu dian las prin ci pa les dis po si cio nes le ga les y los ele men tos
re la cio na dos con las obli ga cio nes y la res pon sa bi li dad am bien tal de
las PYMES en Mé xi co para la com pren sión del De sa rro llo sos te ni ble
de las pe que ñas y me dia nas em pre sas me xi ca nas. Se bus ca la
in te gra ción del co no ci mien to en la in ves ti ga ción al ser de na tu ra le za
in ter dis ci pli na ria al in te grar co no ci mien tos del Derecho Ambiental
Mexicano con la Administración de pequeñas y medianas empresas.

Desarrollo
Los prin ci pios am bien ta les en Mé xi co se es ta ble cen
fun da men tal men te en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, sin em bar go, ésta se com ple men ta con
di ver sas le yes es pe cí fi cas en la pro tec ción y cui da do del me dio
am bien te que pro mue ven la par ti ci pa ción efec ti va de la so cie dad en
los pro gra mas y me di das des ti na das a la pre ven ción y con trol de la
con ta mi na ción at mos fé ri ca; y ga ran ti za rán, asi mis mo, el de re cho a la
in for ma ción am bien tal en ma te ria de emi sio nes con ta mi nan tes de
fuen tes fi jas y mó vi les, ni ve les y re sul ta dos de mo ni to reos de la
ca li dad del aire y la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del
agua, es fun da men tal para evi tar que se re duz ca su dis po ni bi li dad y
para pro te ger los eco sis te mas acuá ti cos y cos te ros del Esta do. La
res pon sa bi li dad am bien tal en Mé xi co puede surgir de conformidad
con disposiciones de carácter administrativo, civil o penal
establecidas por los gobiernos federal o estatal.

Para asun tos de ju ris dic ción es ta tal y mu ni ci pal de las
dis po si cio nes re fe ren tes a los ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia,
de ter mi na ción de in frac cio nes, sus san cio nes y pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos y sus re cur sos, en el Esta do de Ve ra cruz son
com pe ten tes: En el ám bi to es ta tal, la Se cre ta ría y la Pro cu ra du ría, de
con for mi dad con sus res pec ti vas com pe ten cias y En el ám bi to
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mu ni ci pal, el Pre si den te Mu ni ci pal o, en su caso, el ti tu lar de la
de pen den cia de la Administración Pública Municipal responsable de
proteger el medio ambiente.

La co mi sión de ilí ci tos am bien ta les en las ma te rias de fo res tal,
im pac to am bien tal, re cur sos ma ri nos, vida sil ves tre y zona fe de ral
ma rí ti mo te rres tre, pue den cons ti tuir la im po si ción de san cio nes que
abar can des de lo administrativo hasta lo penal.

Las vio la cio nes a los pre cep tos de la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), sus re gla men tos y
las dis po si cio nes que de ella ema nen se rán san cio na das con una o
más de las siguientes sanciones:

• Mul ta
• Clau su ra tem po ral o de fi ni ti va, to tal o par cial
• Arres to ad mi nis tra ti vo has ta por 36 horas
• El de co mi so de los ins tru men tos, ejem pla res, pro duc tos o

sub pro duc tos di rec ta men te relacionados
• La sus pen sión o re vo ca ción de las con ce sio nes, li cen cias,

per mi sos o au to ri za cio nes.
La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble es ta ble ce que

Las in frac cio nes se rán san cio na das ad mi nis tra ti va men te por la
SEMARNAT con una o más de las si guien tes me di das: Amo nes ta ción,
im po si ción de mul ta, sus pen sión tem po ral, par cial o to tal, de las
au to ri za cio nes o de la ins crip ción re gis tral o de las ac ti vi da des de que
se tra te, re vo ca ción de la au to ri za ción o ins crip ción re gis tral.,
de co mi so de las ma te rias pri mas fo res ta les ob te ni das, así como de los
ins tru men tos, ma qui na ria, equi pos y he rra mien tas y de los me dios de
tras por te uti li za dos para co me ter la in frac ción, clau su ra tem po ral o
de fi ni ti va, par cial o to tal, de las ins ta la cio nes, ma qui na ria y equi pos
de los cen tros de al ma ce na mien to y trans for ma ción de ma te rias
primas forestales o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen
las actividades que den lugar a la infracción respectiva.

De acuer do a la Ley Ge ne ral de Vida Sil ves tre las in frac cio nes
se rán san cio na das ad mi nis tra ti va men te por la SEMARNAT, con una o
más de las si guien tes me di das: Amo nes ta ción es cri ta, mul ta,
sus pen sión tem po ral, par cial o to tal de las au to ri za cio nes, li cen cias o
per mi sos que co rres pon dan, re vo ca ción de la(s) au to ri za ción o
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au to ri za cio nes, li cen cias o per mi sos co rres pon dien tes, clau su ra
tem po ral o de fi ni ti va, par cial o to tal, de las ins ta la cio nes o si tios
don de se de sa rro llen las ac ti vi da des que den lu gar a la in frac ción
res pec ti va, arres to ad mi nis tra ti vo has ta por 36 ho ras, de co mi so de los
ejem pla res, par tes o de ri va dos de la vida sil ves tre, así como de los
ins tru men tos di rec ta men te re la cio na dos con las in frac cio nes a la
pre sen te ley, pago de gas tos al de po si ta rio de ejem pla res o bie nes que
con mo ti vo de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo se hu bie ren ero ga do.
La amo nes ta ción es cri ta, multa y el arresto administrativo podrán ser
conmutados por trabajo comunitario en actividades de conservación
de la vida silvestre y su hábitat natural.

Los de li tos am bien ta les se ti pi fi can en el Có di go Pe nal Fe de ral en
los Artícu los 414 al 423. Las pe nas es ta ble ci das en el Có di go Pe nal
Fe de ral son de seis me ses a diez años de pri sión y mul tas de tres mil
días de UMA. Cabe se ña lar que tan to los años de pri sión como los
días mul tas se pue den in cre men tar de acuer do con el tipo de
conducta que se haya realizado.

Se con si de ran de li tos am bien ta les fe de ra les, en tre otros:
• Rea li zar ac ti vi da des con ma te ria les o re si duos pe li gro sos que

da ñen la sa lud pú bli ca, la flo ra y fau na sil ves tre, los re cur sos
na tu ra les o los ecosistemas.

• Des car gar con ta mi nan tes a la at mós fe ra, que oca sio nen da ños a
los re cur sos naturales.

• Des car gar aguas re si dua les, de se chos o con ta mi nan tes en los
sue los, aguas ma ri nas, ríos, la gu nas y aguas sub te rrá neas que
oca sio nen da ños a la sa lud pú bli ca, la flo ra y fau na sil ves tre, los
re cur sos naturales o los ecosistemas.

• Des truir o re lle nar pan ta nos, hu me da les, la gu nas, es te ros o
manglares.

• Intro du cir al país o co mer ciar con re cur sos fo res ta les, flo ra y
fau na que pa dez ca en fer me da des con ta gio sas o plagas.

• Des truir o ta lar ár bo les sin la au to ri za ción co rres pon dien te.
• Pro vo car in cen dios en bos ques o sel vas.
• Cap tu rar, da ñar o ma tar tor tu gas ma ri nas ma mí fe ros ma ri nos, o

co mer cia li zar con sus productos.
• Co mer ciar con es pe cies en dé mi cas o en pe li gro de ex tin ción.
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• Intro du cir, co mer ciar y ma ne jar or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos en con tra ven ción con la legislación
El Artícu lo 416 del Có di go Pe nal Fe de ral se es ta ble ce que se

im pon drá pena de uno a nue ve años de pri sión y de tres cien tos a tres
mil días de UMAs de mul ta, al que ilí ci ta men te des car gue, de po si te, o
in fil tre, lo au to ri ce u or de ne, aguas re si dua les, lí qui dos quí mi cos o
bio quí mi cos, de se chos o con ta mi nan tes en los sue los, sub sue los,
aguas ma ri nas, ríos, cuen cas, va sos o de más de pó si tos o co rrien tes de
agua de com pe ten cia fe de ral, que cau se un ries go de daño o dañe a
los re cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a la ca li dad del agua, a los
eco sis te mas o al am bien te. Cuan do se tra te de aguas que se
en cuen tren de po si ta das, flu yan en o ha cia un área na tu ral pro te gi da,
la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil 
días multa.

En el Artícu lo 420 de di cho Có di go se es ta ble ce pena de uno a
nue ve años de pri sión y por el equi va len te de tres cien tos a tres mil
días mul ta, a quien ilí ci ta men te:
I. Cap tu re, dañe o pri ve de la vida a al gún ejem plar de tor tu ga o

ma mí fe ro ma ri no, o re co lec te o al ma ce ne de cual quier for ma sus
pro duc tos o sub pro duc tos;

II. Cap tu re, trans for me, aco pie, trans por te o dañe ejem pla res de
es pe cies acuá ti cas de cla ra das en veda; II Bis. De ma ne ra do lo sa
cap tu re, trans for me, aco pie, trans por te, des tru ya o co mer cie con
las es pe cies acuá ti cas de no mi na das abu lón, ca ma rón, pe pi no de
mar y lan gos ta, den tro o fue ra de los pe rio dos de veda, sin con tar
con la au to ri za ción que co rres pon da, en can ti dad que ex ce da 10
ki lo gra mos de peso.

III. Rea li ce ac ti vi da des de caza, pes ca o cap tu ra con un me dio no
per mi ti do, de al gún ejem plar de una es pe cie de fau na sil ves tre, o
pon ga en ries go la via bi li dad bio ló gi ca de una po bla ción o
es pe cie sil ves tres;

IV. Rea li ce cual quier ac ti vi dad con fi nes de trá fi co, o cap tu re, po sea,
trans por te, aco pie, in tro duz ca al país o ex trai ga del mis mo, al gún
ejem plar, sus pro duc tos o sub pro duc tos y de más re cur sos
ge né ti cos, de una es pe cie de flo ra o fau na sil ves tres, te rres tres o
acuá ti cas en veda, con si de ra da en dé mi ca, ame na za da, en

114



pe li gro de ex tin ción, su je ta a pro tec ción es pe cial, o re gu la da por
al gún tra ta do in ter na cio nal del que Mé xi co sea par te, o

V. Dañe al gún ejem plar de las es pe cies de flo ra o fau na sil ves tres,
te rres tres o acuá ti cas se ña la das en la frac ción an te rior. Se
apli ca rá una pena adi cio nal has ta de tres años más de pri sión y
has ta mil días mul ta adi cio na les, cuan do las con duc tas des cri tas
en el pre sen te ar tícu lo se rea li cen en o afec ten un área na tu ral
pro te gi da, o cuan do se rea li cen con fi nes co mer cia les.
En el Artícu lo 420 Bis se es ta ble ce que se im pon drá pena de dos a 

diez años de pri sión y por el equi va len te de tres cien tos a tres mil días
mul ta a quien ilí ci ta men te:
I. Dañe, de se que o re lle ne hu me da les, man gla res, la gu nas, es te ros

o pan ta nos;
II. Dañe arre ci fes;
III. Intro duz ca o li be re en el me dio na tu ral, al gún ejem plar de flo ra o

fau na exó ti ca que per ju di que a un eco sis te ma, o que di fi cul te,
al te re o afec te las es pe cies na ti vas o mi gra to rias en los ci clos
na tu ra les de su re pro duc ción o mi gra ción, o

IV. Pro vo que un in cen dio en un bos que, sel va, ve ge ta ción na tu ral o
te rre nos fo res ta les, que dañe ele men tos na tu ra les, flo ra, fau na,
los eco sis te mas o al am bien te. Se apli ca rá una pena adi cio nal
has ta de dos años de pri sión y has ta mil días mul ta adi cio na les,
cuan do las con duc tas des cri tas en el pre sen te ar tícu lo se rea li cen
en o afec ten un área na tu ral pro te gi da, o el au tor o par tí ci pe del
de li to pre vis to en la frac ción IV, rea li ce la con duc ta para ob te ner
un lu cro o be ne fi cio eco nó mi co.
El di cho Có di go Pe nal Fe de ral en el Artícu lo 420 Quá ter se

es ta ble ce pena de uno a cua tro años de pri sión y de tres cien tos a tres
mil días mul ta, a quien:
I. Trans por te o con sien ta, au to ri ce u or de ne que se trans por te,

cual quier re si duo con si de ra do como pe li gro so por sus
ca rac te rís ti cas co rro si vas, reac ti vas, ex plo si vas, tó xi cas,
in fla ma bles, bio ló gi co in fec cio sas o ra dioac ti vas, a un des ti no
para el que no se ten ga au to ri za ción para re ci bir lo, al ma ce nar lo,
de se char lo o aban do nar lo;
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II. Asien te da tos fal sos en los re gis tros, bi tá co ras o cual quier otro
do cu men to uti li za do con el pro pó si to de si mu lar el
cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de la nor ma ti vi dad
am bien tal fe de ral;

III. Des tru ya, al te re u ocul te in for ma ción, re gis tros, re por tes o
cual quier otro do cu men to que se re quie ra man te ner o ar chi var de 
con for mi dad a la nor ma ti vi dad am bien tal fe de ral;

IV. Pres tan do sus ser vi cios como au di tor téc ni co, es pe cia lis ta o
pe ri to o es pe cia lis ta en ma te ria de im pac to am bien tal, fo res tal, en 
vida sil ves tre, pes ca u otra ma te ria am bien tal, fal ta re a la ver dad
pro vo can do que se cau se un daño a los re cur sos na tu ra les, a la
flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas, a la ca li dad del agua o al
am bien te.
En lo que res pec ta a la res pon sa bi li dad am bien tal ge ne ra da por

los da ños oca sio na dos al me dio am bien te, la Ley Fe de ral de
Res pon sa bi li dad Ambien tal es ta ble ce que toda per so na fí si ca o mo ral
que con su ac ción u omi sión oca sio ne di rec ta o in di rec ta men te un
daño al am bien te será res pon sa ble y es ta rá obli ga da a la re pa ra ción
de los da ños, o bien, cuan do la re pa ra ción no sea po si ble a la
com pen sa ción ambiental que proceda, en los términos de dicha ley.

La re pa ra ción de los da ños oca sio na dos al me dio am bien te
con sis te en res ti tuir a su es ta do base los há bi tats, los eco sis te mas, los
ele men tos y re cur sos na tu ra les, sus con di cio nes quí mi cas, fí si cas o
bio ló gi cas y las re la cio nes de in te rac ción que se dan en tre es tos, así
como los ser vi cios am bien ta les que pro por cio nan, me dian te la
res tau ra ción, res ta ble ci mien to, tra ta mien to, re cu pe ra ción o
re me dia ción. La re pa ra ción deberá llevarse a cabo en el lugar en el
que fue producido el daño.

Es ne ce sa rio que toda la so cie dad mun dial nos in vo lu cre mos en
el cui da do y res tau ra ción del me dio am bien te, pues es una con di ción
de la que re que ri mos para el lo gro de una vida dig na y sana. Las
pe que ñas y me dia nas em pre sas de ben cui dar que en el de sa rro llo de
sus ac ti vi da des no ge ne ren da ños al me dio am bien te, pues de
ge ne rar los se ha ría acree do ra a la im po si ción de san cio nes y a la
re pa ra ción del daño cau sa do, lo que im pli ca una ero ga ción de gran
cuan tía o incluso hasta la perdida de la libertad del responsable.
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Sistema de indicadores de sostenibilidad para el
transporte urbano en las ciudades modernas

Olga Lourdes Vila Pérez
Jesús René Pino Alonso

Resumen
La te má ti ca se en cuen tra in ser ta da en el ac tual pro yec to de
in ves ti ga ción del De par ta men to de Estu dios Eco nó mi cos de la
Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y Empre sa ria les de la Uni ver si dad
de Cien fue gos ti tu la do: “Sis te ma de in di ca do res de sos te ni bi li dad
para el trans por te ur ba no en las ciu da des mo der nas” La in ves ti ga ción
ana li za los ele men tos teó ri cos con cep tua les para la de ter mi na ción de
un sis te ma de in di ca do res de sos te ni bi li dad de trans por te ur ba no en
las ciu da des mo der nas, que per mi tan fun da men tar un sis te ma de
in di ca do res de sos te ni bi li dad de trans por te ur ba no en las ciu da des
mo der nas. En este tra ba jo se pre sen ta un sis te ma de in di ca do res para
eva luar la sos te ni bi li dad de los pa tro nes de mo vi li dad dia ria y el
sis te ma de trans por te en las ciu da des. El sis te ma se de ri va de los que
se con si de ran atri bu tos de un mo de lo de mo vi li dad sos te ni ble y se
es truc tu ra en tor no a tres com po nen tes: mo vi li dad ob ser va da,
trans por te pú bli co y ur ba nis mo. El sis te ma de in di ca do res propuesto
se activa en el modelo presión-estado-respuesta (PER, uno de los más
utilizados para el análisis de la movilidad ur bana y los impactos
medioambientales.

Pa la bras cla ve: sos te ni bi li dad ur ba na, in di ca do res de
sos te ni bi li dad, trans por te ur ba no.

Abstract
The theme is in serted in the cur rent re search pro ject of the
De part ment of Eco nomic Stud ies of the FCEE of the Uni ver sity of
Cienfuegos en ti tled: “Sys tem of sustainability in di ca tors for ur ban
trans port in mod ern cit ies.” The re search is de vel oped to de ter mine a
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sys tem of in di ca tors a sys tem of sustainability in di ca tors of ur ban
trans port in mod ern cit ies. This pa per pres ents a sys tem of in di ca tors
to as sess the sustainability of daily mo bil ity pat terns and the
trans por ta tion sys tem in cit ies. The sys tem is de rived from those
con sid ered as at trib utes of a sus tain able mo bil ity model and is
struc tured around three com po nents: ob served mo bil ity, pub lic
trans port and ur ban plan ning. The pro posed in di ca tor sys tem is
ac ti vated in the PER model, one of the most used for the anal y sis of
ur ban mo bil ity and en vi ron men tal im pacts.

Keywords: ur ban sustainability, sustainability in di ca tors, ur ban
trans port.

Introducción
To dos los días, para casi cual quier ac ti vi dad que de ci dan de sa rro llar,
de sea da o no, los ciu da da nos de ben des pla zar se por la ciu dad o
ac ce der a ella: para tra ba jar, asis tir a la es cue la, com prar, ir al cine, e
in clu so, para pa sear por un par que. Así, al cabo del día, se pro du cen
mi llo nes de des pla za mien tos en nues tros pue blos y ciu da des.

Au to mó vi les, ca mio nes, au to bu ses y tre nes: el mun do de pen de
del trans por te para es ti mu lar su cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo.
Sin trans por te, las per so nas no pue den tras la dar se a sus lu ga res de
tra ba jo, no se en tre gan ma te ria les a las em pre sas ma nu fac tu re ras y los
bie nes no lle gan al mer ca do. El trans por te, tan to de per so nas como de
bie nes, es un componente necesario del desarrollo mundial.

En los úl ti mos años, el es tu dio de las ciu da des des de una
pers pec ti va de sos te ni bi li dad ocu pa a cien tí fi cos y pla ni fi ca do res; los
ac tua les pro ce sos de cre ci mien to ur ba no es tán re ve lan do unos
pa tro nes con evi den tes cos tos am bien ta les, so cia les y tam bién
eco nó mi cos. En este con tex to de in te rés cien tí fi co y apli ca do, los
con cep tos de mo vi li dad y trans por te sos te ni ble se si túan, por
su pues to, en el nú cleo de la in ves ti ga ción so bre la sos te ni bi li dad
ur ba na y tam bién en la base de las po lí ti cas ur ba nís ti cas, como
ele men tos fundamentales que son de la estructura y funcionamiento
de las ciudades.

El au men to del trans por te mun dial has ta aho ra ha ido
acom pa ña do del au men to de las emi sio nes de ga ses de efec to
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in ver na de ro (GEI). Las tec no lo gías y las mo da li da des con ven cio na les
de trans por te emi ten gran des can ti da des de CO2, lo que ha he cho del
sec tor de trans por te el prin ci pal con tri bu yen te al cam bio cli má ti co
mun dial pro vo ca do por el hom bre. Es más, en el úl ti mo de ce nio, las
emi sio nes de GEI pro ve nien tes del sec tor de trans por te han
au men ta do con ma yor ra pi dez que las emi sio nes de cual quier otro
sec tor. Para abor dar con sen sa tez el cam bio cli má ti co mun dial será
ne ce sa ria la trans for ma ción de las políticas y prácticas de transporte
en todo el mundo.

Rui dos, con ta mi na ción, alta in ci den cia de en fer me da des
re la cio na das con la con cen tra ción de con ta mi nan tes en el aire,
atas cos cró ni cos, pér di da de ho ras pro duc ti vas y de ocio en ellos, con
el es trés aña di do que pro du cen es tas si tua cio nes, des pil fa rro
ener gé ti co, di fi cul ta des de des pla za mien to para per so nas con
mo vi li dad re du ci da, como el caso de los an cia nos, son al gu nos de los
rasgos característicos de las ciudades modernas del mundo.

Desarrollo

1. Elementos conceptuales acerca de la Sostenibilidad
Si se ha bla de trans por te sos te ni ble, el cual pro pi cia el ac ce so
efi cien te a to dos los es pa cios de la vida eco nó mi ca y so cial de los
in di vi duos, es im por tan te re fe rir nos en ton ces, al tér mi no
sos te ni bi li dad, usa do con tan ta fre cuen cia, el cual apa re ce tras una
épo ca que lle va de la mano el cre ci mien to eco nó mi co y la
de gra da ción me dioam bien tal como re sul ta do. Den tro de la ló gi ca de
pro duc ción ma si va, lo im por tan te era pro du cir sin me dir sus
con se cuen cias; por tan to, se de bía pen sar que los ele men tos na tu ra les 
de la Tie rra eran una fuen te ina go ta ble de re cur sos y un re cep tor de
re si duos de ca pa ci dad in fi ni ta. Sin em bar go, des de ini cios de la
dé ca da de los se ten ta, di fe ren tes mo vi mien tos en pro de la de fen sa del 
me dio am bien te, em pe za ron a ma ni fes tar se en con tra de la
de gra da ción eco ló gi ca, po nien do en evi den cia los efec tos ne ga ti vos
cau sa dos por este de sa rro llo (Justem, 2001).

La sos te ni bi li dad se ha cons ti tui do en un ele men to cen tral en las
dis cu sio nes so bre los mo de los de de sa rro llo a ni vel in ter na cio nal,
na cio nal o lo cal. El pri mer acer ca mien to al con cep to de
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sos te ni bi li dad –y de sa rro llo sos te ni ble- par te del in for me Brund tland,
el cual fue pu bli ca do en 1987. A par tir de este in for me, se aso cia de
ma ne ra ge ne ral al de sa rro llo sos te ni ble con aquél que per mi te
sa tis fa cer las ne ce si da des de la ac tual ge ne ra ción, sin com pro me ter
las ne ce si da des de ge ne ra cio nes fu tu ras (WCED, 1987). Más allá de
este con cep to de equi dad in ter ge ne ra cio nal, el de sa rro llo sos te ni ble
bus ca in te grar de ma ne ra ar mó ni ca 3 fac to res cla ve: el eco nó mi co
(cre ci mien to eco nó mi co), el so cial (equi dad) y el am bien tal
(conservación de la naturaleza), creándose así el triángulo de la
sostenibilidad (Dourojeanni, 1999). Ver la figura 1.

Figura 1: Estructura conceptual de los Indicadores de Ciudad Sostenible

Fuen te: (CEPCO, 2013)

Las res tric cio nes so bre los re cur sos na tu ra les en el de sa rro llo de
la ac ti vi dad eco nó mi ca han su pues to el prin ci pal ar gu men to para el
des plie gue de una li te ra tu ra eco nó mi ca des de los años se sen ta y
se ten ta don de se plan tean los lí mi tes fu tu ros del cre ci mien to
eco nó mi co y co mien za a es bo zar se la idea de la ne ce si dad de una
eco no mía ba sa da en el de sa rro llo sostenible. Algunos conceptos
sobre desarrollo sostenible:

Böhler, S. (2013) ya plan tea la im po si bi li dad de cre ci mien to
ili mi ta do de la eco no mía en el mar co de un pla ne ta ca rac te ri za do por
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unos re cur sos li mi ta dos y no re no va bles, cuyo bie nes tar se basa en el
con su mo presente de los mismos.

 El de sa rro llo sos te ni ble se ría aquel que per mi te ga ran ti zar las
ne ce si da des pre sen tes de la ge ne ra ción ac tual sin com pro me ter la
ca pa ci dad y po si bi li da des de las ge ne ra cio nes fu tu ras, don de la
con di ción ne ce sa ria para ase gu rar la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes
fu tu ras es la que cada ge ne ra ción pre ce den te dis pon ga para la
crea ción de ca pi tal ar ti fi cial y mantener y conservar el cap i tal nat u ral.

A par tir de esta de fi ni ción, la bús que da de un mo de lo sos te ni ble
co mien za a ser un ob je ti vo de alta prio ri dad den tro de las po lí ti cas
eco nó mi cas de las so cie da des has ta en ton ces ins pi ra das en un
cre ci mien to eco nó mi co cen tra do en el con su mo pre sen te y
agotamiento de los recursos dis po ni bles.

 Gud mund sson, H. (2001) es ta ble ce que la ges tión de una
ge ne ra ción so bre sus stocks de ca pi tal ar ti fi cial y na tu ral es sos te ni ble
cuan do su ni vel de con su mo ac tual per mi te ser com par ti do con la
ge ne ra ción si guien te en tér mi nos equi va len tes, in clu so si en el fu tu ro
se in cre men ta sen los ni ve les de exigencia por la sostenibilidad.

 Éstas de fi ni cio nes po nen de ma ni fies to que el con cep to de
de sa rro llo sos te ni ble es algo in he ren te a toda so cie dad mo der na y
de be rá ser ajus ta do acor de a los acon te ci mien tos del en tor no cada ver 
más cam bian te con el fin de con se guir un de ter mi na do equi li brio
económico, so cial y medioambiental.

La enor me re per cu sión que el sis te ma de trans por te su po ne para
la com pe ti ti vi dad de la eco no mía y el bie nes tar so cial eu ro peo, hace
que la bús que da de un sis te ma de trans por te sos te ni ble sea un
ob je ti vo prio ri ta rio des de que en la Con fe ren cia de Van cou ver lle va da 
a cabo por los paí ses miem bros de la Orga ni za ción para la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) en 1998 se
es ta ble cie ran un conjunto de directrices y estrategias para garantizar:

• Una mo vi li dad de per so nas y mer can cías de ma ne ra res pe tuo sa
con el en tor no, acep ta ble so cial men te y via ble eco nó mi ca men te.

• Li mi tar la de pen den cia de los com bus ti bles fó si les, el cam bio
cli má ti co, el con su mo de re cur sos.

• La re duc ción de la con ta mi na ción at mos fé ri ca, acús ti ca e
in di rec ta de las aguas.
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• La me jo ra de la ocu pa ción del sue lo y la ha bi ta bi li dad.
• Los cos tes so cia les de ri va dos de la con ges tión y si nies tra li dad.

Una de fi ni ción de sos te ni bi li dad ur ba na en el mar co de la idea de 
de sa rro llo sos te ni ble ex pre sa da an te rior men te, es la ofre ci da por
Breheny (1990) quien ar gu men ta que “la sos te ni bi li dad ur ba na es el
lo gro de las as pi ra cio nes de de sa rro llo ur ba no, su je tas a la con di ción
de que las exis ten cias na tu ra les y ar ti fi cia les no sean sa cri fi ca das de
forma que el fu turo a largo plazo sea puesto en peligro”.

El trans por te ur ba no en las gran des ciu da des y su en tor no
pre sen ta dos im pli ca cio nes claras:

• Una ru ti na im pues ta que afec ta a la ma yor par te de la po bla ción
en su ac ti vi dad co ti dia na que im pli ca un im por tan te vo lu men de
in ver sión pú bli ca ha cia el trans por te y las in fraes truc tu ras via les
con el ob je to de sa tis fa cer la de man da de mo vi li dad ciu da da na.

• Fuen te de ge ne ra ción de con ges tión cir cu la to ria que pro vo ca
al tas ta sas de ine fi cien cia eco nó mi ca en el de sa rro llo de la
mo vi li dad, un alto ni vel de con su mo ener gé ti co con la
con si guien te emi sión de ga ses con ta mi nan tes per ju di cia les para
el me dio am bien te y la sa lud, así como un fac tor con di cio nan te
de la es truc tu ra ur ba na en tér mi nos de uso del sue lo, den si dad y
ex ten sión te rri to rial.
El trans por te ur ba no cons ti tu ye una de las prin ci pa les va ria bles

den tro de las po lí ti cas y es tra te gias de trans por te y mo vi li dad de las
au to ri da des com pe ten tes por sus re per cu sio nes so bre la
insostenibilidad ur bana.

Po de mos ar gu men tar que el trans por te ur ba no y el uso de
in fraes truc tu ras via les des ti na das a la mo vi li dad es sos te ni ble cuan do
pro por cio na el ac ce so a bie nes y ser vi cios de modo efi cien te para
to dos los ha bi tan tes del área ur ba na; de tal for ma que se pro te ge el
me dioam bien te, la ri que za cul tu ral y los eco sis te mas para las
ge ne ra ción pre sen te y, no se po nen en pe li gro las opor tu ni da des para
que las ge ne ra cio nes fu tu ras al can cen al me nos el mis mo ni vel de
bie nes tar ac tual, in clu yen do el bie nes tar que les será legado, relativo
a los recursos naturales y herencia cul tural.
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Un aná li sis de la de fi ni ción ofre ci da an te rior men te, per mi te
de du cir el tri ple as pec to eco nó mi co, me dioam bien tal y so cial que
debe per se guir todo mo de lo de trans por te público urbano sostenible:

• En pri mer lu gar, la sos te ni bi li dad eco nó mi ca de todo sis te ma de
trans por te pú bli co ur ba no ven drá de ter mi na da por la
ren ta bi li dad del mis mo, siem pre que po si bi li te un ele va do gra do
de bie nes tar en for ma de “pro vi sión efi cien te de bie nes y
ser vi cios”.

• En se gun do lu gar, el tér mi no “para to dos” pone de ma ni fies to la
sos te ni bi li dad so cial del sis te ma ga ran ti zan do una dis tri bu ción
jus ta, equi ta ti va y de in clu sión so cial ciu da da na, 

• En ter cer lu gar, la sos te ni bi li dad me dioam bien tal que da
ma ti za da me dian te la pro tec ción de “las opor tu ni da des para que
las ge ne ra cio nes fu tu ras al can cen al me nos el mis mo ni vel de
bie nes tar ac tual, in clu yen do el bie nes tar re la ti vo a los re cur sos
na tu ra les y he ren cia cul tu ral.

Metodología utilizada
Los mé to dos uti li za dos son teó ri cos y em pí ri cos. Los teó ri cos son:
his tó ri co-ló gi co, aná li sis y sín te sis, in duc ción y de duc ción,
esen cial men te. Ellos per mi tie ron des cu brir y re ve lar la evo lu ción del
ob je to de es tu dio, has ta don de se ha avan za do en su teo ría. Se rea li za
el aná li sis, que per mi tió in fe rir has ta don de y que uti li dad se les han
dado a es tos in di ca do res, así como arri bar a con clu sio nes y
re co men da cio nes.

Den tro de los em pí ri cos, el aná li sis de do cu men tos jue ga un
pa pel esen cial la re vi sión de ar tícu los y do cu men tos na cio na les e
in ter na cio na les re fe ri dos a las ini cia ti vas de in di ca do res de
sos te ni bi li dad a par tir de las ex pe rien cias de di ver sos paí ses y
or ga ni za cio nes como la ONU, OCDE, li bros y do cu men tos de
po lí ti ca eco nó mi ca tal como la Estra te gia Me dioam bien tal en Cuba;
me dian te el mé to do es ta dís ti co SPSS (Ver sión 22,0) se co rro bo ra la
fia bi li dad de la pro pues ta y me dian te el cri te rio de es pe cia lis tas (11)
se ofre ce va li dez, con fia bi li dad, apli ca bi li dad de la mis ma,
coin ci dien do es tos, en la ne ce si dad de su per ti nen cia, de ma ne ra que
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fa vo rez ca el desarrollo económico, so cial, medioambiental e
institucional de los países que apuestan por esta propuesta.

2. Indicadores de sostenibilidad
El trans por te ur ba no nun ca pue de ser sos te ni ble, si los pea to nes y
ci clis tas no tie nen la po si bi li dad de mo vi li zar se a pie y en bi ci cle ta de
una ma ne ra se gu ra, agra da ble, res pe ta da por los de más en toda la
ciu dad (Möller, 2003), para de sa rro llar este sen ti do, en tér mi nos
ge ne ra les, debe que de jar cla ro el con cep to de un in di ca dor es “un
pa rá me tro cal cu la do me dian te téc ni cas es ta dís ti cas para re su mir
in for ma ción re la ti va a al gún as pec to de ter mi na do, pu dien do tra tar se
de un as pec to con cre to o de la agru pa ción de da tos so bre va rios
ele men tos” (Co mu ni dad de Ma drid, 2014). Más allá de su de fi ni ción,
la im por tan cia de los in di ca do res ra di ca en que se tra ta de
he rra mien tas cla ve para de fi nir ob je ti vos y ana li zar im pac tos, así
como de fi nir me tas y eva luar de ma ne ra con ti nua los lo gros y avan ces 
al can za dos res pec to a dis tin tas te má ti cas de in te rés, en este caso el
es ta do del medio ambiente.

Un in di ca dor de sos te ni bi li dad es una ex pre sión cua li ta ti va,
cuan ti ta ti va o des crip ti va que brin da in for ma ción so bre as pec tos
am bien ta les, so cia les y/o eco nó mi cos, que per mi ten rea li zar un
ade cua do se gui mien to y eva lua ción al al can ce de po lí ti cas,
pro gra mas y ac cio nes in te gra les que ga ran ti zan la con ser va ción del
am bien te, el bie nes tar de la co mu ni dad y el cre ci mien to eco nó mi co a
lar go pla zo, es tos son “in di ca do res am bien ta les, pero po ten cia dos
con un va lor agre ga do so bre la re la ción en tre la so cie dad y la
na tu ra le za”. Sien do así con si de ra do el sis te ma de in di ca do res
am bien ta les y de sos te ni bi li dad como una he rra mien ta de con trol y
eva lua ción de la rea li dad me dioam bien tal, así como de la ca li dad de
vida ne ce sa ria para ha cer po si ble el con cep to de de sa rro llo
sos te ni ble. De acuerdo con los tres pilares que hacen posible el
desarrollo sostenible, se identifican los siguientes tipos de indicadores 
de sostenibilidad:

• Indi ca do res am bien ta les: los in di ca do res am bien ta les es tán
orien ta dos a mo ni to rear los cam bios en la can ti dad y ca li dad de
los re cur sos na tu ra les re no va bles y el me dio am bien te, y la
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pre sión que se ejer ce so bre ellos como re sul ta do de su uso,
con su mo y apro ve cha mien to, es de cir, los efec tos re sul tan tes de
la re la ción hom bre-na tu ra le za . Ej.: Va lor de la de man da
bio quí mi ca de oxí ge no sin pro yec to, vo lu men de re si duos
só li dos ge ne ra dos, cam bios en la ca li dad del suelo.

• Indi ca do res so cia les: “Pro por cio nan in for ma ción so bre as pec tos
vin cu la dos con la ca li dad de vida y el bie nes tar de la po bla ción,
por lo cual cons ti tu yen ins tru men tos fun da men ta les para dar
res pues ta a pro ble mas so cia les y para la toma de de ci sio nes de
po lí ti ca pú bli ca”. Ej.: Gra do de sa tis fac ción de las con di cio nes
la bo ra les, par ti ci pa ción de la co mu ni dad en los di fe ren tes
pro yec tos.

• Indi ca do res eco nó mi cos: son aque llos que ex pre san la
ca pa ci dad de una or ga ni za ción para ge ne rar y mo vi li zar
ade cua da men te los re cur sos fi nan cie ros en pos del cum pli mien to 
de sus ob je ti vos en un tiem po de ter mi na do. Ej.: Cos to en
ma te ria les ex traí dos vs. cos to de ma te ria les reu ti li za dos.
En el ám bi to de la ges tión am bien tal, du ran te las úl ti mas dé ca das

se han rea li za do im por tan tes es fuer zos para el de sa rro llo de
in di ca do res am bien ta les y de de sa rro llo sos te ni ble. A fi na les de la
dé ca da del 80 Ca na dá y al gu nos paí ses de Eu ro pa ini cia ron este
pro ce so. En el caso de La ti no amé ri ca, los pri me ros in di ca do res
am bien ta les se de sa rro lla ron a mediados de las décadas de los
noventa. (CEPAL, 2007).

Los prin ci pa les in di ca do res re la cio na dos al de sa rro llo sos te ni ble
se han fo ca li za do bá si ca men te en el fac tor am bien tal del trián gu lo de
la sos te ni bi li dad, es de cir, los in di ca do res am bien ta les han sido los
más co mún men te uti li za dos para eva luar el es ta do del pla ne ta y para
ob ser var las di fe ren cias exis ten tes en tre las dis tin tas re gio nes, paí ses y
ciu da des. Sin em bar go, a ni vel in ter na cio nal se han de sa rro lla do
al gu nos ín di ces que bus can in te grar las va rias aris tas del de sa rro llo
sos te ni ble. Se ha ob ser va do que los “Indi ca do res de Ciu dad
Sos te ni ble” con flu yen de ma ne ra ade cua da y pue den ser vir de
insumo para la construcción de dicho índice, por lo cual estas dos
iniciativas resultan complementarias.
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Es pre ci so men cio nar que la sos te ni bi li dad “es una re la ción en tre
los sis te mas hu ma no y eco ló gi co que per mi te me jo rar y de sa rro llar la
ca li dad de vida, man te nien do, al mis mo tiem po, la es truc tu ra, las
fun cio nes y la di ver si dad de los sis te mas que sus ten tan la vida”, bajo
este pre cep to la sos te ni bi li dad se puede abordar desde las siguientes
dimensiones: 

• Sos te ni bi li dad am bien tal, es el equi li brio que se ge ne ra a tra vés
de la re la ción ar mó ni ca en tre la so cie dad y el am bien te que la
ro dea y del cual es par te. Esto im pli ca lo grar re sul ta dos de
de sa rro llo sin ame na zar las fuen tes de re cur sos na tu ra les y sin
com pro me ter los de las fu tu ras ge ne ra cio nes.

• Sos te ni bi li dad eco nó mi ca: se cen tra en man te ner el pro ce so de
de sa rro llo eco nó mi co por vías óp ti mas, ha cia la ma xi mi za ción
del bie nes tar hu ma no, te nien do en cuen ta las res tric cio nes
im pues tas por la dis po ni bi li dad del ca pi tal na tu ral , de tal modo
que el ser hu ma no adap te cada una de sus ac ti vi da des y
ne ce si da des a la con di ción de su am bien te.

• Sos te ni bi li dad so cial: “con sis te en re co no cer el de re cho a un
ac ce so equi ta ti vo a los bie nes co mu nes para to dos los se res
hu ma nos, en tér mi nos in tra ge ne ra cio nal e in ter ge ne ra cio nal,
tan to en tre gé ne ros como en tre cul tu ras”.
El de sa rro llo sos te ni ble es el con cep to in te gra dor en tre la

sos te ni bi li dad eco nó mi ca, me dioam bien te y so cial; es ne ce sa rio que
en los pro yec tos de in fraes truc tu ra vial se di se ñen e im ple men ten
pro gra mas de mo ni to reo, ac ti vi da des y es tra te gias de for ma in te gral
que in cor po ren, des de la eta pa de planificación hasta el uso de la
carretera.

3. Iniciativas de indicadores de sostenibilidad del transporte
urbano en las ciudades modernas
En el con tex to in ter na cio nal, la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das
so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro en
1992, cuyo lo gro más im por tan te fue la Agen da 21, se es ta ble ció
como prio ri dad, en los ám bi tos lo cal, na cio nal y glo bal, el de sa rro llo
de sis te mas de in di ca do res que “sir van de base só li da para adop tar
de ci sio nes en to dos los ni ve les y que con tri bu yan a una sos te ni bi li dad 
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au to rre gu la da de los sis te mas in te gra dos del me dio am bien te y el
de sa rro llo”.

Es así como di fe ren tes or ga ni za cio nes, tan to pú bli cas como
pri va das, han de sa rro lla do ini cia ti vas im por tan tes para la eva lua ción
y mo ni to reo de los com po nen tes que ha cen par te del de sa rro llo
sos te ni ble en di fe ren tes sec to res eco nó mi cos. A con ti nua ción se
pre sen tan las prin ci pa les ini cia ti vas so bre indicadores de
sostenibilidad del sec tor transporte:

• La Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
(OCDE) ha de sa rro lla do un con jun to es pe cí fi co de in di ca do res
am bien ta les, so cia les y eco nó mi cos para di fe ren tes sec to res con
el ob je ti vo de “de sa rro llar una caja de he rra mien tas para los
to ma do res de de ci sio nes, lo que de be ría fa ci li tar la in te gra ción
de las con si de ra cio nes am bien ta les en la for mu la ción de
po lí ti cas sec to ria les” ; se des ta ca el sec tor trans por te, cu yos
in di ca do res se en mar can en tres gru pos fun da men ta les, como lo
son: ten den cias y pa tro nes sec to ria les de im por tan cia am bien tal,
in te rac cio nes del sec tor con el me dio am bien te y los as pec tos
eco nó mi cos y políticos.

• La Agen cia de Esta dos Uni dos de Pro tec ción Ambien tal - EPA,
de sa rro lló en 1996 un con jun to de in di ca do res que brin dan
in for ma ción so bre los im pac tos am bien ta les ori gi na dos por cada
modo de trans por te (ca rre te ra, fe rro via rio, aé reo y ma rí ti mo) y
es tán cla si fi ca dos en tres ti pos : los in di ca do res de efec to
(out co mes) son una me di da de los re sul ta dos que pro por cio nan
in for ma ción cuan ti ta ti va de la sa lud am bien tal y de los efec tos
so bre el bie nes tar como re sul ta do de la ac ti vi dad pro duc ti va;
in di ca do res de sa li das (out puts) los cua les pro por cio nan
in for ma ción de la can ti dad de emi sio nes o des car gas re gu la res o
ac ci den ta les que se aso cian con un daño am bien tal o con la
can ti dad de re cur sos con su mi dos; e in di ca do res de ac ti vi dad
(ac ti vi ties) que ofre cen in for ma ción de la mag ni tud de las
ac ti vi da des que es tán iden ti fi ca das como ge ne ra do ras de efec tos
am bien ta les adversos.

• En con jun to, di fe ren tes ins ti tu cio nes de la Unión Eu ro pea, como
la Agen cia Eu ro pea de Me dio Ambien te (AEMA), la Co mi sión
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Eu ro pea (Eu ros tat), la Di rec ción Ge ne ral de Me dio Ambien te
(DG ENV), la Di rec ción Ge ne ral de Mo vi li dad y Trans por tes (DG
MOVE) y la Di rec ción Ge ne ral de Acción por el Cli ma (DG
Cli mact), crea ron en 1998 un do cu men to de no mi na do
Me ca nis mo de Trans por te y Me dio Ambien te de Infor ma ción
(TERM),el cual es ac tua li za do anual men te con da tos es ta dís ti cos
de los paí ses de la Unión Eu ro pea y cuyo pro pó si to es con tro lar el 
pro gre so y la efi ca cia de las es tra te gias de in te gra ción del
trans por te y el me dio am bien te so bre la base de un con jun to de
in di ca do res, los cua les son se lec cio na dos para abor dar los
si guien tes as pec tos: con se cuen cias am bien ta les de trans por te; la
de man da de trans por te; la pla ni fi ca ción y la ac ce si bi li dad; el
su mi nis tro de in fraes truc tu ras y ser vi cios de trans por te; los cos tos
de trans por te; la efi cien cia y la uti li za ción de la tec no lo gía, e
in te gra ción administrativa.

El li bro Ver de enu me ra los efec tos más sig ni fi ca ti vos que pro du ce el
trá fi co en las ciu da des de la si guien te ma ne ra:

• Dis mi nu ción de la ve lo ci dad y de la efi cien cia del trans por te
pú bli co, que re du ce el uso, la ren ta bi li dad y la ofer ta del mis mo,
por lo que el vehícu lo pri va do re sul ta la me jor op ción para via jar.

• Más con ta mi na ción, rui do y ac ci den tes, lo que dis mi nu ye la
ca li dad de vida en las ciu da des, por lo cual se fija la re si den cia en 
zo nas sub ur ba nas, re sul tan do el vehícu lo pri va do como me jor
op ción para via jar.

• Di fi cul tad de ac ce so a los cen tros de ne go cios, que pro vo ca el
tras la do del lu gar de tra ba jo a los sub ur bios, re sul tan do de nue vo
el vehícu lo pri va do como me jor op ción para via jar.

• So bre cos te ori gi na do por la con ges tión con au men to de cos tes de 
pro duc ción por au men to de los cos tes de trans por te, así como los 
Cos tes de la ac ci den ta bi li dad y la con ta mi na ción.

Resultados

4. Modelo PER. Elementos conceptuales. (Presión-Estado-
Respuesta)
Entre los mar cos an te rior men te ex pues tos, los ba sa dos en el mar co
cau sal son los de ma yor di fu sión in ter na cio nal, sien do uno de los más
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des ta ca dos el mo de lo PER (Pre sión – Esta do – Res pues ta),
de sa rro lla do por la OCDE, (1994), Orga ni za ción para la Coo pe ra ción
y el De sa rro llo Eco nó mi co, en el mar co de los tra ba jos del Gru po
so bre el Esta do del Me dio Ambien te. De sa rro lla do a par tir del tra ba jo
de Friend y Rap pot (1979) so bre el mo de lo de es trés-res pues ta
apli ca do a los eco sis te mas, ba sa do en el en fo que de la cau sa li dad: las
ac ti vi da des hu ma nas ejer cen Pre sio nes so bre el me dio am bien te y
mo di fi can la cua li dad y ca li dad Esta do de los re cur sos na tu ra les. La
so cie dad res pon de a los cam bios a tra vés de po lí ti cas Res pues ta. Estas
úl ti mas pro du cen una re troa li men ta ción di ri gi da a mo di fi car las
pre sio nes a tra vés de las ac ti vi da des humanas.

El mo de lo PER su po ne que las ac ti vi da des hu ma nas ejer cen una
pre sión so bre el me dio, que éste re gis tra cam bios de es ta do en
fun ción de ellas, y que la so cie dad res pon de me dian te la adop ción de
me di das o res pues tas que tra ta rían de man te ner los equi li brios
eco ló gi cos que le pa re cen ade cua dos. Para cada una de las ac cio nes
con tem pla das se de sa rro llan in di ca do res de pre sión, de es ta do y de
res pues ta. Una re pre sen ta ción gráfica de este modelo se puede
observar en la figura 2.

Figura 2. Modelo Presión-Estado-Respuesta (PER)

Fuen te: Adap ta do por los au to res de OCDE, 1994
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Los in di ca do res de pre sión cu bren tan to las pre sio nes in di rec tas
(las ac ti vi da des hu ma nas como tal y ten den cias y pa tro nes de
sig ni fi can cia am bien tal), como las di rec tas (el uso de los re cur sos y la
des car ga de con ta mi nan tes y ma te ria les de de se cho).  Los in di ca do res 
de es ta do se re la cio nan con con di cio nes am bien ta les y re cur sos
na tu ra les, su ca li dad y can ti dad para un mo men to del tiem po. Los
in di ca do res de res pues ta mues tran has ta qué pun to res pon de la
so cie dad en re la ción con la pro ble má ti ca am bien tal y ha cen
re fe ren cia a ac cio nes in di vi dua les o co lec ti vas, y reac cio nes que
pre ten den: Mi ti gar, adap tar o pre ve nir efec tos ne ga ti vos so bre el
am bien te (in du ci dos por actividad humana), frenar o revertir un daño
ambiental infligido previamente y conservar los recursos naturales.

El mo de lo PER está es truc tu ra do a tra vés de áreas pro ble mas, en
las cua les se iden ti fi can con flic tos am bien ta les de re le van cia para la
ges tión des de la es ca la de aná li sis que se esté eva luan do (lo cal,
re gional, mundial).

-Como uno de los re sul ta dos sig ni fi ca ti vos en el de ba te de
in di ca do res de sos te ni bi li dad en ciu da des mo der nas, se ob tu vo, un
sis te ma de in di ca do res para el trans por te que pre ten da en fren tar la
eva lua ción in te gral del te rri to rio y la sos te ni bi li dad re quie re un
en fo que ho lís ti co, para com pren der las vin cu la cio nes ente los
as pec tos so cial, eco ló gi co y eco nó mi co. El te rri to rio, de be rá de
con ce bir se sis té mi ca men te, en to das sus par tes e in te rre la cio nes
pre sen tes y fu tu ras, y por tan to, debe con si de rar se den tro de su
en tor no na tu ral, de manera que la ocupación y utilización del
territorio sea sostenible. (Ver tab la 1).

Este re sul ta do se ob tie ne de la ron da de 11 es pe cia lis tas en te mas
de me dioam bien te, la ac ti vi dad de trans por te y aca dé mi cos de la
Uni ver si dad don de se hace este es tu dio. Se ex po ne a con ti nua ción los 
in di ca do res ema na dos de va rias ron das y que for ma ran par te, como
otro de los re sul ta dos de la con tri bu ción, un tra ba jo de cul mi na ción
de estudios de la carrera de Licenciatura en Economía.
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Tabla 1: Sistema de indicadores para la sostenibilidad del transporte
urbano en la ciudad Ho Chi Minh 

Dimensiones Indicadores

DIMENSIÓN

ECONÓMICA
Ingreso por pasajeros

Ingreso por encargo de mercancías

Costo total de transporte

Ingreso neto de transporte (ganancia o pérdida)

Participación de las inversiones

Valor de transporte en el peso total de PIB

Donaciones para inversiones

Financiamiento a través de Ayuda Oficial de Desarrollo (AOD)

Proyectos gubernamentales

DIMENSIÓN
SOCIAL

Congestión vehicular

Cantidad de medio del transporte por habitantes y KM2

Cantidad promedio de pasajeros por medio del transporte en circulación

Riesgo de accidentalidad

Salud de los pobladores

Tiempo de viaje

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Contaminación atmósfera

Contaminación acústica

Contaminación de la iluminación

Contaminación acuática

Nivel de contaminación ambiental

Nivel de consumo energético

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

Relación intersectorial

Políticas gubernamentales de la ciudad Ho Chi Minh (territoriales)

Política del sector transporte( Público y Privado)

Políticas de sostenibilidad del transporte urbano a escala internacional

Política de movilidad inteligente

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia de los au to res, 2019.

El sis te ma de in di ca do res, otor ga va li dez e im por tan cia, des de la
pers pec ti va ana lí ti ca, ló gi ca y or de na da, a la ca pa ci dad del sis te ma de 
trans por te y de sus di fe ren tes me dios, lo que im pli ca la ne ce si dad de
eva luar los pro ble mas in fraes truc tu ra les de in ver sio nes y
me dioam bien ta les: ilu mi na ción, rui dos, ga ses me dioam bien ta les, y
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su po ten cial de uti li za ción ob ser van do los ni ve les de
apro ve cha mien to, va lo rar el con su mo de es pa cio, las car gas de
pa sa je ros y de bie nes y ser vi cios, las po si bi li da des de sus ti tu ción de
vías o la cons truc ción de otras -se gún se con si de re-, y los ries gos que
im pli ca su uso.

Se acla ra que este sis te ma de in di ca do res fue pro pues to a par tir
de un diag nós ti co efec tua do, de los pro ble mas fun da men ta les da dos
en las di men sio nes enun cia das an te rior men te. Es apli ca ble a Cuba,
sus ciu da des cos mo po li tas (La Ha ba na, San ta Cla ra, San tia go de
Cuba, Hol guín), con el ob je ti vo de dis mi nuir ten sio nes, y de brin dar
una res pues ta ante pro ble mas me dioam bien ta les, de in fraes truc tu ras,
de con ges tión vehi cu lar, etc., de ma ne ra que fa ci li te la mo vi li dad,
ac ce si bi li dad de per so nas y me dios de trans por te di ver sos. Tam bién
se acla ra que el es tu dio pue de rea li zar se en varios sectores según
corresponda la problemática y el lugar de investigación. 

-La de ter mi na ción de un sis te ma de in di ca do res, toma en cuen ta
las di men sio nes eco nó mi cas, so cia les me dioam bien ta les e
ins ti tu cio na les. Esta úl ti ma di men sión, se adi cio na a cri te rio de los
au to res, to man do en cuen ta las re la cio nes in trín se cas en tre los
di fe ren tes mi nis te rios y or ga nis mos para lograr la aplicación de estos
indicadores.

-Otro de los re sul ta dos ob te ni dos, re sul tan te de la ex pe rien cia de
va rios paí ses, so bre todo, de la re gión la ti noa me ri ca na como
Co lom bia, y Espa ña, en la re gión eu ro pea, se ex po nen ac cio nes que
pu die ran ser im ple men ta das en ciudades modernas.

5. Algunas acciones a aplicar para garantizar la adecuada
movilidad y sostenibilidad del transporte urbano en las ciudades
modernas
Para que exis ta una ade cua da mo vi li dad en las ciu da des mo der nas,
de be rá pro fun di zar se en un con jun to de po lí ti cas es tra té gi cas que
fa vo rez can los ob je ti vos de la mo vi li dad sos te ni ble. Ellos son:

• Pla ni fi ca ción y di se ño ur ba nís ti co fa vo ra ble a la mo vi li dad
sos te ni ble.

• Fis ca li dad fa vo ra ble al uso de la eco-mo vi li dad.
• Cam bio en el mo de lo ta ri fa rio del trans por te pú bli co.
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• Elec tri fi ca ción del trans por te pú bli co.
• Crea ción de zo nas de ba jas emi sio nes.
• Cam bio en la prio ri dad de las in ver sio nes del trans por te

in terur ba no.
• Den tro de la ciu dad, la prio ri dad de be rá ser la ges tión y la

pa ci fi ca ción del trá fi co y no la cons truc ción de tú ne les, ata jos o
au men tos de ca pa ci dad en via rios para au to mó vi les u otros ti pos
de vehícu los pri va dos.

• Debe ini ciar se la ta sa ción del com bus ti ble del trans por te aé reo.
• Inter na li za ción de los cos tes ex ter nos del trans por te.
• Cam bios en el en fo que ins ti tu cio nal para ges tio nar la mo vi li dad.
• Apro ba ción de un mar co nor ma ti vo bá si co que re gu le la

mo vi li dad y un nue vo mar co fi nan cie ro.
Se gún ex per tos en po lí ti ca de mo vi li dad ur ba na en las ciu da des

mo der nas (tal es el caso de es tu dio de la ciu dad Ho Chi Minh de la
Re pú bli ca de Viet Nam) exis ten al gu nas su ge ren cias a to mar en
cuen ta para ga ran ti zar una ade cua da mo vi li dad del trans por te
ur ba no, a par tir del sis te ma de in di ca do res pro pues tos, en tre ellas se
pueden enumerar las siguientes:
a) De es pe cial im por tan cia se tor nan las po lí ti cas de or de na mien to

te rri to rial. Las ne ce si da des de des pla za mien to me dian te una
pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca tri bu tan a que li mi te su ex pan sión y
sien te las ba ses para una re con ver sión pro fun da de la es truc tu ra
de las ciu da des, prio ri zan do pro xi mi dad y ac ce si bi li dad so bre
mo vi li dad y trans por te. Ello pu die ra lo grar se acer can do los
cen tros de tra ba jos y ser vi cios a los lu ga res de re si den cia, lo que
ha ría dis mi nuir el nú me ro de des pla za mien tos y las dis tan cias a
recorrer.

b) Otra su ge ren cia es ta ría dada en la uti li za ción de lí neas
es pe cí fi cas, o vías, para los des pla za mien tos de per so nas ha cia el
cen tro de tra ba jo o es tu dio, ello con tri bui ría a dis mi nuir la
ac ci den ta li dad, los atas cos, la con ges tión en el trá fi co y la
dis mi nu ción de la pér di da de com bus ti ble, en tre otros fac to res
con tra pro du cen tes a la mo vi li dad ur ba nís ti ca.

c) Tam bién se ría in dis pen sa ble la crea ción e im ple men ta ción de
ho ra rios es ca lo na dos y fle xi bles, así como el te le tra ba jo, para
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dis mi nuir el atas co de vehícu los y con ges tión de per so nas, y, por
ende, del trá fi co, etc.

d) Amplia ción de las zo nas pea to na les para fa ci li tar la mo vi li dad de
per so nas, vehícu los pri va dos y vehícu los ma si vos.

e) Me jo rar la ges tión se ma fó ri ca ac ti va que per mi ta dar prio ri dad al
paso del trans por te pú bli co en las in ter sec cio nes y, den tro de
éste, al trans por te ur ba no. Los sis te mas de in for ma ción en tiem po
real para los au to mo vi lis tas, o sis te mas guia dos como son
ca rre te ras y los lla ma dos “vehícu los in te li gen tes” con tri bu yen a
des con ges tio nar el trá fi co de las vías más con cu rri das.

f) El Esta do debe te ner un con trol so bre las nue vas in fraes truc tu ras.
Ello debe ser con tro la do y pla ni fi ca do, ade más de es tar en
con so nan cia con la pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca. Una mala
pla ni fi ca ción pu die ra oca sio nar efec tos ne ga ti vos al pro mo ver se
nue vos des pla za mien tos no pro gra ma dos, que de man da rán
nue va in fraes truc tu ra en el sec tor del trans por te, y con lle va rá de
igual ma ne ra a con ges tio nar el trá fi co, au men ta rá tam bién el
vehícu lo pri va do, la mo to ri za ción, y bi ci cle tas, en tre otros ti pos
de trans por te.

g) Lo abor da do plan tea la ne ce si dad de to mar en cuen ta las
re la cio nes in ter sec to ria les de ma ne ra que de be rá exis tir víncu los
en tre el Mi nis te rio del Trans por te y sus di ver sos de par ta men tos,
Mi nis te rio de la Cons truc ción, Mi nis te rio de Re cur sos Na tu ra les y 
Me dio Ambien tal, Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción e Inver sión,
Mi nis te rio de Fi nan zas y el Mi nis te rio de Cul tu ra, en tre otros.
Tam bién es esen cial, el pa pel que jue ga el Esta do y el Go bier no
de las ciu da des mo der nas en el es ta ble ci mien to de ac cio nes que
con tri bu yan a la apli ca ción de sis te mas de in di ca do res del
trans por te o el que se con si de re, pues di cho sis te ma de
in di ca do res pue de ser apli ca do para uno o va rios sec to res, se gún
la pro ble má ti ca que se pre sen te en cada re gión, lo ca li dad, país,
etc.

Otro de los re sul ta dos re le van tes que sus ten ta esta in ves ti ga ción en el
mar co teó ri co y me to do ló gi co lo es,

que di fe ren tes ins ti tu cio nes, pu die ran to mar en cuen ta y apli car,
el sis te ma de in di ca do res que con tie ne el es tu dio rea li za do acer ca del
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trans por te ur ba no -ha cien do én fa sis en el pú bli co- como par te de las
po lí ti cas ac tua les de sos te ni bi li dad, de ma ne ra que con tri bu ya al
me jo ra mien to de la efi cien cia en este sec tor y a ele var la ca li dad de
vida de los po bla do res en cualquier localidad, región o país que lo
demande.

Conclusiones
• El de sa rro llo sos te ni ble es un pro ce so de cam bio pro gre si vo en la

ca li dad de vida del ser hu ma no que lo co lo ca como ob je to y
su je to pri mor dial del de sa rro llo, por me dio del cre ci mien to
eco nó mi co con equi dad so cial y la trans for ma ción de los
mé to dos de pro duc ción y de pa tro nes de con su mo, se sus ten ta en 
el equi li brio eco ló gi co y el so por te vi tal de la re gión. Este pro ce so 
im pli ca el for ta le ci mien to y la ple na par ti ci pa ción ciu da da na en
con vi ven cia pa cí fi ca y en ar mo nía con la na tu ra le za, sin
com pro me ter y ga ran ti zan do los re cur sos na tu ra les que per mi tan
la sub sis ten cia a las ge ne ra cio nes futuras.

• Un trans por te ur ba no efi cien te y efec ti vo es una he rra mien ta
po de ro sa para me jo rar la efi cien cia y ac ce si bi li dad del mer ca do
la bo ral, y pro por cio nar un me jor ac ce so a los ser vi cios de sa lud y
edu ca ción. Un reto im por tan te es, por tan to, de sa rro llar un
sis te ma de trans por te ur ba no sos te ni ble, con fia ble y ase qui ble,
que cuen te con con di cio nes sa tis fac to rias de se gu ri dad para las
ne ce si da des de la so cie dad en te ra, así como la pro tec ción del
me dio am bien te na tu ral.

• La pre sen te in ves ti ga ción, ade más de con tri buir a me dir el
de sa rro llo sos te ni ble en las ciu da des mo der nas, brin da una
am plia in for ma ción para la im ple men ta ción de me di das o
ac cio nes que con tri bu yan a me jo rar la si tua ción que se pre sen te
a par tir de un diag nós ti co efec tua do en las di men sio nes
me dioam bien ta les, eco nó mi cas, so cia les e in ter sec to ria les de
una re gión, país, te rri to rio, lo ca li dad de que se tra te.

• El tra ba jo rea li za do cons ti tu ye un ins tru men to de tra ba jo para el
per fec cio na mien to del or de na mien to te rri to rial y el ur ba nis mo, y
pue de ser ex pues to a par tir de las par ti cu la ri da des, en las
ciu da des cu ba nas mo der nas y más ex ten sas; pues en ciu da des
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cos mo po li tas es im pres cin di ble es ta ble cer ac cio nes que
pro pi cien la ac ce si bi li dad y mo vi li dad, tan to de per so nas como
de di ver sos me dios de trans por ta ción.
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¿Cómo internalizar los costos ambientales en la
gestión de sostenibilidad del recurso cobre?

Marlene Cañizares Roig
Ana Alexandra López Jara

Resumen
Las in for ma cio nes so bre la ges tión em pre sa rial ba sa das en la
in ter na li za ción de los cos tos de las ac ti vi da des am bien ta les al sis te ma
de ges tión am bien tal son muy li mi ta das, as pec to que no fa vo re ce a
pro mo ver una cul tu ra em pre sa rial para la sos te ni bi li dad de los
re cur sos na tu ra les. Esta si tua ción ha mo ti va do la ne ce si dad de in cluir
en la in for ma ción fi nan cie ra los re sul ta dos de la ges tión am bien tal de
las em pre sas. En este or den de ideas, se en mar ca la pre sen te
in ves ti ga ción, que tie ne como ob je ti vo in ter na li zar los cos tos
am bien ta les a la ges tión del re cur so co bre. Uti li zan do las téc ni cas que 
brin da la con ta bi li dad de ges tión am bien tal, se rea li za el cálcu lo de
cos tos am bien ta les a tra vés del ci clo de vida y la iden ti fi ca ción de
im pac tos. Se mues tran re sul ta dos del cálcu lo de los cos tos
am bien ta les del re cur so co bre en el con tex to de Ecua co rrien te S.A.
Den tro de las prin ci pa les con clu sio nes se con si de ra que los cos tos de
las ac ti vi da des de ges tión am bien tal en los re por tes fi nan cie ros de la
em pre sa, re pre sen tan un in su mo de con trol para la toma de
de ci sio nes en la va lo ra ción de la sos te ni bi li dad de la ges tión mi ne ra
del re cur so co bre. Los re sul ta dos con tri bu yen al cum pli mien to de los
ob je ti vos de de sa rro llo sos te ni ble que se plas man en la agen da 2030,
des de una vi sión em pre sa rial que in te gra in for ma ción eco nó mi ca,
so cial y am bien tal, en su ci clo de presentación de informes.

Pa la bras cla ve: Cos tos, Ges tión, Inter na li za ción, Re por tes,
Sos te ni bi li dad Sum mary
The in for ma tion on busi ness man age ment based on the
in ter nal iza tion of the costs of en vi ron men tal ac tiv i ties to the
en vi ron men tal man age ment sys tem is very lim ited, an as pect that
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does not fa vor pro mot ing a busi ness cul ture for the sustainability of
nat u ral re sources. This sit u a tion has led to the need to in clude the
re sults of the com pa nies' en vi ron men tal man age ment in the fi nan cial
in for ma tion. In this or der of ideas, this re search is framed, which aims
to in ter nal ize en vi ron men tal costs to the man age ment of the cop per
re source. Us ing the tech niques pro vided by man age ment ac count ing,
the cal cu la tion of en vi ron men tal costs through the life cy cle and the
iden ti fi ca tion of im pacts is car ried out. Re sults of the cal cu la tion of the 
en vi ron men tal costs of the cop per re source are shown in the con text
of Ecuacorriente S.A. Among the main con clu sions, it is con sid ered
that the costs of en vi ron men tal man age ment ac tiv i ties in the fi nan cial
re ports of the com pany rep re sent a con trol in put for de ci sion-mak ing
in the as sess ment of the sustainability of the min ing man age ment of
the cop per re source. The re sults con trib ute to the ful fill ment of the
sus tain able de vel op ment ob jec tives that are re flected in the 2030
agenda, from a busi ness vi sion that in te grates eco nomic, so cial and
en vi ron men tal

Keywords: Costs, Man age ment, In ter nal iza tion, Re ports,
Sustainability

Introducción

La gestión de los recursos naturales en la minería
Las cien cias con ta bles es tán in mer sas a nue vos re tos de ges tión que
con si de ran la in ter na li za ción de in for ma ción eco nó mi ca, so cial y
am bien tal como pa ra dig mas de la sos te ni bi li dad. En tal sen ti do, la
in te gra ción de in for ma ción de ges tión se con vier te en un ele men to
sig ni fi ca ti vo que po si bi li ta co no cer el be ne fi cio lo gra do,
con di cio na do por la ca pa ci dad de los sis te mas de in for ma ción
con ta bles de cap tar y pro ce sar la in for ma ción re le van te des de una
pers pec ti va tri di men sio nal.

Gray y Beb bing ton (2006) pre ci san dos mo ti vos que
fun da men tan el rol de los con ta do res en aten ción a la pro ble má ti ca
am bien tal. El pri me ro, las em pre sas re gis tra rán los re sul ta dos de las
ac ti vi da des eco nó mi cas en los in for mes fi nan cie ros y es tos de ben
pro mo ver sos te ni bi li dad a lar go pla zo de acuer do con los ob je ti vos de 
de sa rro llo sos te ni ble. El se gun do, la con ta bi li dad tra di cio nal con los
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cri te rios de de mos trar uti li dad y pér di da del ejer ci cio, ha li mi ta do
prác ti cas con ta bles que re gis tren ope ra cio nes re la cio na das con el
am bien te. En ese sen ti do, es ne ce sa rio de fi nir pro ce di mien tos y
sis te mas que in te gren los as pec tos am bien ta les en la con ta bi li dad. En
el cri te rio de Ji mé nez (2011), se in te gran los ele men tos am bien ta les
en la con ta bi li dad tra di cio nal en dos mo men tos; en un pri mer
mo men to se re co no cen los im pac tos po si ti vos y ne ga ti vos como
re sul ta dos de las ope ra cio nes de la em pre sa y, en un se gun do
mo men to, se re gis tra con ta ble men te el des gas te de los fac to res
am bien ta les, prác ti cas con ta bles y am bien ta le iden ti fi ca dos. De
acuer do con el au tor, la con ta bi li dad de ges tión am bien tal re quie re de
prác ti cas con ta bles y am bien ta les que in te gren la in for ma ción
fi nan cie ra y am bien tal que se ge ne ran en las em pre sas.

Entre los as pec tos co mu nes abor da dos por los au to res, se
iden ti fi ca lo re fe ren te a la con ta bi li dad am bien tal que tie ne como ta rea
iden ti fi car, cla si fi car, cal cu lar y re gis trar las ac ti vi da des que ge ne ran
im pac tos am bien ta les y pro mo ver sos te ni bi li dad me dian te la
in cor po ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra y de ges tión am bien tal en
las em pre sas.

La  ac tua li dad  con ta ble  abor da  di fe ren tes  te má ti cas  des de  la 
ges tión,  el  con trol or ga ni za cio nal y las tec no lo gías de la in for ma ción,
des de es tas pers pec ti vas se des ta can au to res como: Ca ñi za res y Suá rez
2018; Alba,2020; Ma cias, Far fán y Ro drí guez (2020). En este or den de
ideas, se con si de ra que den tro de la ges tión del co no ci mien to se
en cuen tra la pro ble má ti ca am bien tal, que des de di fe ren tes
pers pec ti vas ha lo gra do un auge en los úl ti mos tiem pos con el di se ño
de po lí ti cas am bien ta les y nor mas de ges tión. Que dan mu chas bre chas
que eli mi nar en el co no ci mien to am bien tal, so bre todo si se tra ta de la
di vul ga ción de téc ni cas que po si bi li ten una ade cua da ges tión y des de
otro pun to de vis ta per mi tan eli mi nar las ba rre ras de ca rác ter
in ter dis ci pli na rio que exis ten cuan do se abor da la te má ti ca am bien tal.

Re fle xio nan do so bre los cri te rios an te rio res, se de sa rro lla la
pre sen te in ves ti ga ción que tie ne como ob je ti vo cal cu lar los cos tos
am bien ta les para su in ter na li za ción a la ges tión del re cur so co bre,
con tri bu yen do al cum pli mien to de los ob je ti vos de la Agen da 2030
para la sos te ni bi li dad de los re cur sos na tu ra les.
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La ges tión am bien tal es un pro ce so or de na do y sis te má ti co que
par te de una po lí ti ca am bien tal para el di se ño de ac ti vi da des que
mi ni mi cen los im pac tos am bien ta les, se di se ña de acuer do a las
ne ce si da des de in for ma ción de cada or ga ni za ción, los ob je ti vos
am bien ta les y el ci clo de ope ra cio nes. Entre las ac ti vi da des
eco nó mi cas al ta men te cues tio na das por su com por ta mien to am bien tal
se en cuen tra la mi ne ría.

La mi ne ría es una de las ac ti vi da des más an ti guas de la
hu ma ni dad, des de el prin ci pio de la edad de pie dra ha sido la
prin ci pal fuen te de ma te ria les para la fa bri ca ción de he rra mien tas.
Se gún la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(CEPAL,2018), os ten ta mo de los eco nó mi cos que fi nan cian sus
ope ra cio nes a par tir de la ex trac ción de los mi ne ra les, ge ne ran do
sig ni fi ca ti vos im pac tos am bien ta les, por lo que ha sido cues tio na da la
sos te ni bi li dad de sus ope ra cio nes.

Los mi ne ra les me tá li cos que ma yor pre sen cia tie nen en el mun do
son: es ta ño y mo lib de no en Asia con un 51% cada uno; plo mo en
Ocea nía con un 40%; li tio con un 61%, y co bre con un 39% en ALC.
Por tan to, pue de afir mar se que el co bre es el quin to mi ne ral me tá li co
de  ma yor  re ser va  a  ni vel  mun dial  y  el  se gun do  en  Amé ri ca  La ti na 
y  el  Ca ri be, in for ma ción que ha sido con si de ra da para su elec ción
se gún se ob ser va en la fi gu ra 1.

Figura 1. Estructura porcentual de la presencia de minerales
metálicos por regiones a nivel mundial.

Nota: Esta fi gu ra es to ma da de la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be (CEPAL), so bre la base USGS Mi ne ral com mo dity sum ma ries 2018.
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Ade más de esa im por tan te par ti ci pa ción en las re ser vas mi ne ra les
me tá li cas, se pre sen tan los si guien tes ar gu men tos de se lec ción del
re cur so co bre:

• La mi ne ría es una de las ac ti vi da des que oca sio na ma yor im pac to
en el ma ne jo de los re cur sos hí dri cos de las zo nas don de
in ter vie ne.

• Las ac ti vi da des mi ne ras, com pi ten en el uso del agua con otras
ac ti vi da des como la agrí co la, la ga na de ra y el con su mo hu ma no;
en la gran ma yo ría de los ca sos de vuel ven este re cur so
con ta mi na do, sin que pue dan ser uti li za dos en otras ac ti vi da des,
con vir tién do se en fuen te de con flic tos so cia les.

• Los paí ses la ti noa me ri ca nos, han mos tra do en rei te ra das
oca sio nes su ape go ha cia la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les
no re no va bles como fuen te prin ci pal de in gre sos para el es ta do.
La pro duc ción pri ma ria de co bre co mien za con la ex trac ción de

mi ne ra les, me dian te las si guien tes for mas: la mina a cie lo abier to y la
mina sub te rrá nea, la mina a cie lo abier to es el mé to do de ex plo ta ción
pre do mi nan te en el mun do. Mo rán (2001), con si de ra que los pro ce sos
mi ne ros ge ne ran al tos im pac tos al am bien te, afec tan do en gran
me di da a otros re cur sos na tu ra les como el agua y el suelo.

Para mi ti gar los im pac tos cau sa dos al me dio am bien te y con el
ob je ti vo de lo grar la ges tión sos te ni ble y el uso efi cien te de los re cur sos
na tu ra les, se pro mue ve la crea ción de di fe ren tes cum bres y pro ce sos
mul ti la te ra les, que abo gan por una cul tu ra sos te ni ble como se re fie re
en la Agen da 2030, apro ba da en sep tiem bre de 2015 por la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, que es ta ble ce una vi sión
trans for ma do ra ha cia la sos te ni bi li dad eco nó mi ca, so cial y am bien tal.

La sos te ni bi li dad de los re cur sos na tu ra les es un tema abor da do
por pres ti gio sos aca dé mi cos, por ejem plo: Quin che,2008;
Ro sa les,2015; Cas son, (2018); Man ti lla, Car bal y Ari za (2019); Pal ma y
Ca ñi za res (2020)

Man ti lla, Car bal y Ari za (2019), con si de ran que la sos te ni bi li dad
del de sa rro llo es el ase gu ra mien to de con di cio nes so cia les,
eco nó mi cas y am bien ta les, que via bi li cen en el tiem po la vida en la
tie rra, que para los hu ma nos debe re ves tir con di cio nes par ti cu la res y
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es pe cia les por el ca rác ter de se res dig nos, atri bui do por ser se res
crea dos.

Los an te ce den tes an te rio res per mi ten re fle xio nar en as pec tos que
por su im por tan cia re quie ren una aten ción prio ri ta ria y nos lle van a
for mu lar la si guien te in te rro gan te ¿Có mo in ter na li zar los cos tos
am bien ta les en la ges tión de sos te ni bi li dad del re cur so co bre?

La emi sión de in for ma ción so bre la sos te ni bi li dad de las
or ga ni za cio nes, pre sen ta di fe ren tes al ter na ti vas, por ejem plo, el
pro to co lo de in di ca do res de sos te ni bi li dad, las nor mas ISO y de for ma
más ge ne ral los Obje ti vos del De sa rro llo Sos te ni ble (ONU). Sin
em bar go, se con si de ra re le van te cum plir con ca rac te rís ti cas
cua li ta ti vas esen cia les que se re ve lan en los ac tua les pa ra dig mas,
don de la con ta bi li dad de ges tión am bien tal jue ga un rol fun da men tal
al bri dar in for ma ción so bre as pec tos eco nó mi cos, so cia les y
am bien ta les.

Metodología
Para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción se par te del aná li sis del ci clo de
vida del re cur so co bre, don de se iden ti fi can las ac ti vi da des que
ge ne ran im pac tos al me dio am bien te. Uti li zan do las téc ni cas que
brin da la con ta bi li dad am bien tal se cla si fi can los cos tos am bien ta les
en re cu rren tes y no re cu rren tes y cos tos in ter na li za bles y no
in ter na li za bles al sis te ma de ges tión am bien tal. Pos te rior men te, se
rea li za el cálcu lo de los cos tos am bien ta les te nien do en cuen ta dos
fa ses, los cos tos in ter na li za bles que se de ri van de las ac ti vi da des del
sis te ma de ges tión am bien tal y para los no in ter na li za bles se apli ca la
va lo ra ción eco nó mi ca de la pro duc ción agro pe cua ria. Se apli ca ron
mé to dos y téc ni cas de in ves ti ga ción como en tre vis tas, en cues tas y
mé to dos de ex per tos, ele men tos que va li dad el re sul ta do pre sen ta do.

Desarrollo
Como se se ña ló an te rior men te, la mi ne ría como ac ti vi dad eco nó mi ca
en es tu dio, ge ne ra sig ni fi ca ti vos im pac tos am bien ta les, por lo que ha
sido cues tio na da la sos te ni bi li dad de las ope ra cio nes. Para el
cum pli mien to de los ob je ti vos de la in ves ti ga ción se cen tra la aten ción
en el pro yec to Mi ra dor ubi ca do en la pro vin cia Mo ro na San tia go de
Ecua dor.
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La Pro vin cia de Mo ro na San tia go, cuen ta con tres con ce sio nes
mi ne ras en es ta do de ex plo ta ción: Explo co bres S.A como sub si dia ria
de Ecua Co rrien tes S.A, Lo well Cop per y Ecua so li dos. Se ubi can en
te rri to rio ama zó ni co y tie nen un vo lu men de pro duc ción que per mi te
va lo rar la fase de ex plo ra ción del ci clo mi ne ro, como fun da men to para
el ob je to de es tu dio de la in ves ti ga ción.

En co la bo ra ción con los ex per tos que par ti ci pan en la
in ves ti ga ción, se de ter mi nó que de las tres con ce sio nes mi ne ras se
es co ge a Ecua co rrien te S.A, ECSA, su se lec ción se fun da men ta con las
si guien tes ca rac te rís ti cas:
1. De acuer do con el Mi nis te rio de Mi nas y Pe tró leos del Ecua dor y

de la mis ma em pre sa, ECSA es ti tu lar de once con ce sio nes
lo ca li za das en la pro vin cia de Za mo ra Chin chi pe, que jun tas
abar can 9.928 hec tá reas co rres pon dien tes al pro yec to Mi ra dor.
Explor Co bres S.A, EXSA, cons ti tui da en Ecua dor el 24 de
sep tiem bre de 1993, tam bién con el ob je ti vo de de sa rro llar la
ac ti vi dad mi ne ra en to das sus fa ses.

2. El prin ci pal pro yec to mi ne ro de Ecua co rrien te, es el Pro yec to
Mi ra dor, ca rac te ri za do por ser el pri mer pro yec to es tra té gi co en el
Ecua dor que ex trae co bre a cie lo abier to. El pro yec to Mi ra dor se
de sa rro lla den tro de las pa rro quias de Tun day me y el Guis me del
can tón Pan gui, de la pro vin cia de Za mo ra Chin chi pe, en un área
de 9.928 hec tá reas, cuyo ob je to so cial con sis te en la ex plo ta ción
de co bre, oro y pla ta en un ya ci mien to ubi ca do en la Cor di lle ra del 
Cón dor, al su res te del Ecua dor, ad ya cen te a la fron te ra con el Perú.
Se con si de ra que las ca rac te rís ti cas abor da das so bre el pro yec to

Mi ra dor de Ecua co rrien te, per mi ten la apli ca ción del es tu dio al brin dar
in for ma ción so bre ele men tos re le van tes so bre la ex plo ta ción del
re cur so co bre y los im pac tos pro vo ca dos al me dio am bien te como
re sul ta do de las ac ti vi da des del pro ce so. La fi gu ra 2 mues tra el ci clo de
ope ra cio nes del pro yec to Mi ra dor.
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Figura 2. Ciclo de Operaciones proyecto Mirador.

En cada eta pa del ci clo se iden ti fi can las ac ti vi da des am bien ta les,
me dian te la apli ca ción de en cues tas y en tre vis tas a los ex per tos que
par ti ci pan en la in ves ti ga ción, los re sul ta dos se mues tran en la tabla 1.

Tabla 1. Actividades ambientales del ciclo minero.

Una  vez  iden ti fi ca das  las  ac ti vi da des  am bien ta les,  se apli có  el 
mé to do  ana lí ti co je rár qui co, se ela bo ró una lis ta de op cio nes so bre las
ac ti vi da des in clui das en cada fase y se so li ci ta a los ex per tos del área
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de ges tión am bien tal y mi ne ría, la asig na ción de un or den de prio ri dad
de las ac ti vi da des po ten cial men te im pac tan tes. Las ac ti vi da des
se lec cio na das por los ex per tos se in di can en la figura 3:

Figura 3. Actividades ambientales potencialmente impactantes.

Iden ti fi ca das las ac ti vi da des se rea li za la cla si fi ca ción de cos tos
am bien ta les, con si de ran do los si guien tes cri te rios:
1. Cos tos re cu rren tes y no re cu rren tes (AECA, 1996).
2. Impac tos in ter na li za bles o no en el sis te ma de ges tión am bien tal

(El Mi nis te rio de Ambien te, Vi vien da y De sa rro llo
Te rri to rial-Uni ver si dad de los Andes, 2017).
Se cla si fi can como cos tos re cu rren tes a los de ri va dos de la ges tión

am bien tal de las ope ra cio nes mi ne ras, mien tras que los no re cu rren tes
son los re la cio na dos al cum pli mien to de obli ga cio nes am bien ta les.

Los cos tos in ter na li za bles son aque llos que pue den ser
con tro la dos con las ac ti vi da des a rea li zar se se gún el plan de ma ne jo
am bien tal, su eje cu ción y mo ni to reo, lle va im plí ci to un gas to de
re cur sos que per mi te po der cal cu lar su cos to. Por otra par te, los cos tos
no in ter na li za bles al sis te ma de ges tión am bien tal, no pue den es tar
re pre sen ta dos por el cos to de sus ac ti vi da des por que no se con si de ran
den tro de los pla nes de ma ne jo am bien tal, con si de ra dos
ex ter na li da des. Tie ne como fun da men to la es ti ma ción del im pac to
am bien tal, me dian te mé to dos de va lo ra ción económica.

En la in ves ti ga ción se in te gran las cla si fi ca cio nes de la AECA
(1996) y la del Mi nis te rio del Ambien te (2017), por que re sul ta
ne ce sa rio co no cer los cos tos de las ac ti vi da des re cu rren tes y no
re cu rren tes, de ri va dos de la ges tión am bien tal del re cur so y co no cer el
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cos to de las ac ti vi da des que for man par te de pla nes de ma ne jo y no
son con si de ra das den tro de los re gis tros con ta bles, por lo tan to, se
asu men el cri te rio del Mi nis te rio de Ambien te,(2017), que se en fo can a
la for ma in ter na o ex ter na de asu mir los cos tos en el am bien te de las
or ga ni za cio nes.

Pos te rior men te se cal cu lan los cos tos de las ac ti vi da des
am bien ta les que fue ron iden ti fi ca das, apli can do dos fa ses de aná li sis:

Primera fase: Costos recurrentes y costos internalizables
Para este aná li sis, se asig nó el gas to a cada ac ti vi dad am bien tal
iden ti fi ca da en el pro yec to mi ne ro, como no se cuen ta con una
con ta bi li dad que re gis tre los gas tos am bien ta les, fue ne ce sa rio
re co pi lar los gas tos am bien ta les a par tir de los gas tos glo ba les que se
en con tra ban en los do cu men tos de in for ma ción pri ma ria, por ejem plo,
los re por tes fi nan cie ros, in for mes de pro duc ción.

Pos te rior men te se cal cu la ron los cos tos de las ac ti vi da des se gún
los ele men tos: ma te ria pri ma, mano de obra y cos tos in di rec tos de
fa bri ca ción. El cos to de ac ti vi da des am bien ta les re cu rren tes, in clu ye
las ero ga cio nes mo ne ta rias des ti na das a mi ni mi zar el im pac to que
ge ne ran las ope ra cio nes or di na rias de la con ce sión mi ne ra,
equi va len te a $194.354.471 usd a di ciem bre 2019, los re sul ta dos se
mues tran en la ta bla 2.

Tabla 2. Costos  ambientales  recurrentes derivados del sistema de
gestión ambiental.
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Costos internalizables
El Plan de Ma ne jo Ambien tal (PMA) apro ba do por el Mi nis te rio del
Ambien te, tie nen como ob je ti vo mi ni mi zar las afec ta cio nes
am bien ta les pro vo ca das por el pro yec to Mi ra dor. La ta bla 3 mues tra el
cos to de es tas ac ti vi da des que son con si de ra dos cos tos in ter na li za bles.

Tabla 3. Costos internalizables derivados de las actividades 
del plan de manejo ambiental.

Segunda fase: costos no internalizables al sistema de gestión
ambiental
Los cos tos no in ter na li za bles ca re cen de sus ten to para re co no cer el
gas to in cu rri do, por lo que su aná li sis se rea li za me dian te la va lo ra ción
eco nó mi ca. En el es tu dio el as pec to eco nó mi co a va lo rar es la
pro duc ción agro pe cua ria, apli ca da al can tón Tun day me, por ser una
pa rro quia ma yo ri ta ria men te agrí co la y ga na de ra. Se apli có el mé to do
Cam bios en la Pro duc ti vi dad in clui do den tro de la cla si fi ca ción de la
va lo ra ción eco nó mi ca ba sa da en pre cios de mer ca do, por que per mi te
re pre sen tar la pér di da eco nó mi ca en la pro duc ción ga na de ra
ca rac te rís ti ca del te rri to rio de la mina.

Aspecto valorado: Producción agropecuaria
Se de ter mi nó el in gre so neto anual pro me dio de las ac ti vi da des
agrí co las y pe cua rias, como es ti ma ción pre li mi nar, aso cia do al área
po ten cial men te afec ta da por el pro yec to mi ne ro, el re sul ta do se
en cuen tra dado por la si guien te fór mu la:
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Ingre so neto anual (área po ten cial men te afec ta da) = va lor de la
pro duc ción -cos tos de pro duc ción.

El área to tal em plea da para ac ti vi da des mi ne ras co rres pon de a
9.9928 ha dis tri bui das para to das las ope ra cio nes ex trac ti vas.

Se gún el re por te del Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Ga na de ría del
Ecua dor (2018), el va lor de la pro duc ción agrí co la as cien de a $104
mien tras que los cos tos de pro duc ción son de $51, es tos va lo res
es tán da res per mi ti rán de ter mi nar el in gre so neto anual que el sec tor
deja de per ci bir por con cep to de la ga na de ría.

Se con si de ra un ho ri zon te de 25 años para es ti mar la pér di da
eco nó mi ca en vir tud del tiem po de la con ce sión mi ne ra. Para la
ac tua li za ción de flu jos del va lor pre sen te se uti li za una tasa de
des cuen to del 12%, que equi va le a la tasa de in te rés su ge ri da por el
Ban co Cen tral del Ecua dor.

A con ti nua ción, las si guien tes va ria bles:
• Va lor de la pro duc ción: $104 x 9.928ha = 1.032.512usd
• Cos tos de pro duc ción: $51 x 9.928ha = $506.328
• Tasa so cial/ de des cuen to: 12%
• Ho ri zon te de tiem po 25 años
• Ingre so neto anual = 1.032.512usd - $506.328
• Ingre so neto anual = $526.184

Para la de ter mi na ción del va lor ac tual de la pro duc ción que será
un be ne fi cio de ja do de per ci bir por el cam bio en la ca li dad de los
fac to res am bien ta les (agua, aire, sue lo, fau na y flo ra) por la ubi ca ción
de la em pre sa mi ne ra, se usa la fór mu la de Va lor Pre sen te Neto (VPN),
el re sul ta do es:

El va lor ac tual que deja de per ci bir la co mu ni dad por no uti li zar
los te rri to rios en ac ti vi da des des ti na das a la agri cul tu ra as cien de a
$30.951,88. Este va lor es el re sul ta do de la va lo ra ción eco nó mi ca y
so cial se gún la fór mu la para la va lo ra ción eco nó mi ca ba sa da en
pre cios de mer ca do. Con si de ra do como un cos to no in ter na li za ble.

Este va lor re pre sen ta la in ver sión que las per so nas de jan de
per ci bir para in ver tir en su ca li dad de vida dis tri bui do en sa lud,
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ali men ta ción, ves ti men ta, vi vien da, re crea ción na tu ral en tre otros. Esto
con lle va a mo di fi car sus pa tro nes de su per vi ven cia por cam biar de
ac ti vi dad eco nó mi ca tra di cio nal a una adap ta da se gún las ne ce si da des
del mer ca do pro vo ca das por la in ser ción de lo mi ne ría en el te rri to rio.
Lo que evi den cia las afec ta cio nes eco nó mi cas y so cia les de los
im pac tos del proyecto.

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción ofre cen in for ma ción para los
aná li sis de sos te ni bi li dad del re cur so co bre. Para brin dar esta
in for ma ción se ela bo ró un re por te que in te gra los as pec tos
eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les. El re por te par te de los re sul ta dos
al can za dos en la in ves ti ga ción so bre los cri te rios que más in ci den en la
sos te ni bi li dad del pro yec to.

Reporte integral de sostenibilidad Empresa: Ecuacoriestes, SA
Fe cha: Al cie rre del 2019 la em pre sa mi ne ra Ecua co ries tes, SA,

pre sen ta los si guien tes re sul ta dos:
Eco nó mi cos: la mi ne ría re pre sen ta un 32% del PIB, el ca tas tro

mi ne ro se in cre men ta pro gre si va men te por em pre sas in ter na cio na les
do mi ci lia ra. La mi ne ría en el Ecua dor, si gue en cur so para con ver tir se
en el se gun do pi lar de la eco no mía ecua to ria na has ta el 2021.

La mi ne ría es una fuen te de em pleo im por tan te para la pa rro quia
Tun day me que ga ran ti za la con tra ta ción de obre ros y trans por tis tas en
cum pli mien to con las obli ga cio nes le ga les per ti nen tes, per mi tien do
que la eco no mía del sec tor se di na mi ce re por tan do una tasa de
em plea bi li dad cre cien te en un 70% en com pa ra ción del sec tor pre vio
a la in cor po ra ción de la con ce sión mi ne ra. Esta ci fra se ha ob te ni do de
la ren di ción de cuen tas de la pa rro quia Tun day me.

So cia les: en el año 2019 se han pre sen ta do 3 ac ci den tes la bo ra les,
con una tasa de fre cuen cia de 0,007%, por lo que se con si de ra
re la ti va men te baja.

Los con flic tos so cia les se re la cio nan con el bie nes tar y la ca li dad
de vida en el te rri to rio del pro yec to mi ne ro, de los mis mos se co no ce
que:

• El 53.7 por cien to de la su per fi cie de Za mo ra ha sido
con ce sio na da, en su ma yor par te por em pre sas pri va das y no por
per so nas in di vi dua les, pro vo can do con flic tos so cio am bien tal
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mi ne ro Este pro ble ma sur ge de la de bi li dad es truc tu ral del Esta do
para aten der al can tón El Pan gui, que es un área ale ja da, don de la
ma yor par te de la po bla ción per ci be que no se han be ne fi cia do de
la ri que za ge ne ra da por el Esta do a tra vés de la ex trac ción de
re cur sos na tu ra les que ellos con si de ran es de su pro pie dad.

• Uso del agua, las fa mi lias de El Pan gui que so lían fre cuen tar el río
Tun dai me para ha cer ac ti vi da des de re crea ción y pes ca, ya no lo
pue den ha cer con li ber tad pues guar dias pri va dos y per so na les del
ejér ci to na cio nal que pro te gen la in fraes truc tu ra de ECSA, no
per mi ten la en tra da a este si tio ni para la re crea ción. La em pre sa
por su par te ale ga que es por la pro pia pro tec ción de la
co mu ni dad, pues exis te ma qui na ria y quí mi cos en las
ins ta la cio nes que pue den ser per ju di cia les para las per so nas si no
cuen tan con el co no ci mien to y ca pa ci ta ción ne ce sa ria para
ma ne jar las, así como los im ple men tos de pro tec ción per so nal.

• El va lor ac tual que deja de per ci bir la co mu ni dad por no uti li zar
los te rri to rios en ac ti vi da des des ti na das a la agri cul tu ra as cien de a
$30.951,88. Este va lor es el re sul ta do de la va lo ra ción eco nó mi ca
y se con si de ran cos tos no in ter na li za bles.
Ambien tal: so bre la ges tión am bien tal de pro yec to mi ne ro se

evi den cian as pec tos po si ti vos en la ges tión de la ener gía eléc tri ca y el
con trol de emi sio nes so bre el am bien te, sin em bar go, es pre ci so in di car
que el pro yec to ca re ce de una cer ti fi ca ción de ca li dad, por lo que los
pro ce di mien tos apli ca dos son re la ti va men te sos te ni bles en tér mi nos
am bien ta les.

El cos to am bien tal es de $ 194.894.371, de ri va dos de ac ti vi da des
de ges tión am bien tal y los cos tos de las ac ti vi da des am bien ta les que se
de ri van del plan de ma ne jo am bien tal, es tos úl ti mos son con si de ra dos
cos tos in ter na li za bles.

Los cri te rios de cada as pec to eco nó mi co, am bien tal y so cial, son
los re sul ta dos de la co la bo ra ción de con sul to res ex per tos en el área
am bien tal y eco nó mi ca con si de ra dos para esta in ves ti ga ción.

Conclusiones
1. La apli ca ción de la in for ma ción que ofre ce la con ta bi li dad

am bien tal para el cálcu lo de los cos tos de las ac ti vi da des
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re la cio na das con el me dio am bien te, per mi te iden ti fi car
opor tu ni da des de re duc ción de cos tos y dar prio ri dad a los te mas
am bien ta les que con tri bu yen a los ob je ti vos de de sa rro llo
sos te ni ble de la Agen da 2030.

2. La in ter na li za ción de los cos tos al sis te ma de ges tión am bien tal
sur ge de los im pac tos am bien ta les que se pue den co rre gir
me dian te la im ple men ta ción de pla nes de ma ne jo am bien tal
des ti na dos a mi ti gar la afec ta ción ge ne ra da, por lo que se
con si de ra re le van te su re por te en los in for mes con ta bles
em pre sa ria les.

3. Para brin dar in for ma ción so bre la sos te ni bi li dad en las
ope ra cio nes mi ne ras, es ne ce sa rio la ela bo ra ción de re por tes que
in te gren los as pec tos eco nó mi cos, am bien ta les y so cia les. Por lo
tan to, se hace ne ce sa rio in ter na li zar los cos tos de las ac ti vi da des
de la ges tión am bien tal en la in for ma ción fi nan cie ra de la en ti dad.
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Resumen
En el mu ni ci pio N. Pé rez el prin ci pal pro ble ma es el abas te ci mien to
de agua po ta ble a sus co mu ni da des, el cual de pen de de la pre sa La
Yaya (3,3 Mm3/a), la que, al no ga ran ti zar el abas to con la ca li dad
sa ni ta ria exi gi da por las nor mas de la OMS, obli gó a la cons truc ción
de cos to sas plan tas po ta bi li za do ras y es ta cio nes bom beo que
con su men can ti da des sig ni fi ca ti vas ener gía eléc tri ca, con al tas
emi sio nes de Co2 a la at mós fe ra. Asi mis mo, di cha pre sa uti li za da
para es tos fi nes, y con ce bi da para la agri cul tu ra; en pe río dos de
ex tre ma se quía com pro me te no solo el abas to a los po bla dos a ella
vin cu la dos, sino tam bién el rie go agrí co la y el de sa rro llo ga na de ro
para la pro duc ción de ali men tos de la pro vin cia. Esta in ves ti ga ción
tuvo como prin ci pal ob je ti vo ha cer un uso ra cio nal, efi cien te y
múl ti ple, con el me nor im pac to po si ble al me dio am bien te, del
acuí fe ro aso cia do al bor de nor te de la S. Ca nas ta; apro ve chan do su
en tor no to po grá fi co y la ra dia ción so lar que lle ga a la zona, para
ge ne rar ener gía eléc tri ca lim pia y abas te cer con agua po ta ble de alta
ca li dad a los ha bi tan tes del mu ni ci pio N. Pé rez y el po bla do de Cos ta
Rica en el de El Sal va dor, li be ran do para la agri cul tu ra los vo lú me nes
que hoy se em plean para el abas to a la po bla ción, a par tir de la presa
La Yaya. En su desarrollo se utilizaron un conjunto de métodos
teóricos y empíricos, así como técnicas de investigación como el
análisis sistémico, documental y los métodos matemáticos.

Pa la bras cla ve: acuí fe ro, ener gía eléc tri ca lim pia, to po grá fi co.
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Abstract
In the mu nic i pal ity N. Pérez the main prob lem is the sup ply of
drink able wa ter to its com mu ni ties; which The Yaya de pends on the
prey (3,3 Mm3/a); the one that when not guar an tee ing the sup ply with
the san i tary qual ity de manded by the norms of the OMS, he/she forced 
to the con struc tion of ex pen sive you plant potabilizadoras and
Sta tions Pump ing that con sume quan ti ties sig nif i cant elec tric power,
with high emis sions from Co2 to the at mo sphere. Like wise, this prey
used for these ends, and con ceived for the ag ri cul ture; in pe ri ods of
ex treme drought it not com mits alone the sup ply to the towns to her
linked, but also the ag ri cul tural wa ter ing and the cat tle de vel op ment
for the pro duc tion of foods of the county. This in ves ti ga tion had as
main ob jec tive to make a ra tio nal, ef fi cient and mul ti ple use, with the
small est im pact pos si ble to the en vi ron ment, of the aqui fer as so ci ated
to the north bor der of the S. Bas ket; tak ing ad van tage of their
top o graph i cal en vi ron ment and the so lar ra di a tion that it ar rives to the
area, to gen er ate clean elec tric power and to sup ply with drink able
wa ter of high qual ity to the in hab it ants of the mu nic i pal ity N. Pérez
and the town of Costa Rica in that of El Sal va dor, lib er at ing for the
ag ri cul ture the vol umes that to day is used for the sup ply to the
pop u la tion, start ing from the prey The Yaya. In their de vel op ment a
the o ret i cal and em piric, as well as tech ni cal group of meth ods of
in ves ti ga tion like the sys temic, documental anal y sis and the
math e mat i cal meth ods were used.

Keywords: aqui fer, top o graph i cal elec tric power, clean

Introducción
El abas to de agua po ta ble para el con su mo hu ma no y el rie go para la
pro duc ción de ali men tos es uno de los pro ble mas que más preo cu pa a 
la hu ma ni dad en la ac tua li dad. El cam bio cli má ti co y los im pac tos
ge ne ra do por los hom bres en su in ce san te e irra cio nal de sa rro llo
in dus trial ha con di cio na do el ago ta mien to y con ta mi na ción de
im por tan tes fuen tes de aguas a es ca la mun dial. Sin em bar go, en
ma te ria de re cur sos hi dráu li cos Cuba aun dis po ne de gran des re ser vas 
(13 285 Mm3/año), de las cua les solo se ex plo ta al re de dor del 33.8 %
pro ce den tes de acuí fe ros sub te rrá neos, a pe sar de que un ele va do por
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cien to de es tos acuí fe ros es tán de sa rro lla dos en rocas carbonatadas,
las que en su gran mayoría constituyen importantes colectores.

Entre las cau sas más co mu nes de es tos ba jos por cien tos de
ex plo ta ción po de mos ci tar, en tre otras ra zo nes: la ina de cua da
va lo ra ción he cha acer ca de los ele va dos cos tos que im pli can las
in ves ti ga cio nes de cam po, los al tos con su mos de ener gía eléc tri ca
que im pli ca la ma yo ría de las ve ces su ex plo ta ción y los cos tos por
con cep tos de cons truc ción y montaje de las obras hidráulicas.

En el va lle de Guan tá na mo, y a pe sar de con tar con acuí fe ros de
esta na tu ra le za, se le ha pres ta do poca aten ción a al gu nos re sul ta dos
de in ves ti ga cio nes rea li za das, que re ve lan las gran des
po ten cia li da des que pre sen tan los acuí fe ros aso cia dos a es tos ti pos de 
ro cas para el abas to a gran des nú cleos po bla cio na les y la fac ti bi li dad
de ellos al per mi tir en mu chos ca sos; apro ve chan do el en tor no
to po grá fi co en que ellos se en cuen tran, ge ne rar cier ta can ti dad de
ener gía eléc tri ca, que pue de en mu chos ca sos, mi ni mi zar o su plir la
uti li za da en las es ta cio nes de bom beo para la ex plo ta ción de es tas
aguas, al ser en tre ga da al Sis te ma Ener gé ti co Na cio nal (SEN). El
municipio de N. Pérez y el poblado de Costa Rica en El Salvador son
un claro ejemplo de esta situación.

En el mu ni ci pio N. Pé rez, el prin ci pal pro ble ma es el
abas te ci mien to de agua po ta ble a sus co mu ni da des, el cual de pen de
de la pre sa La Yaya (3,3 Mm3/a). Esta, al no ga ran ti zar el abas to con la
ca li dad sa ni ta ria exi gi da por las nor mas de la OMS, obli gó a la
cons truc ción de cos to sas plan tas po ta bi li za do ras y es ta cio nes
bom beo que con su men can ti da des sig ni fi ca ti vas ener gía eléc tri ca,
con al tas emi sio nes de Co2 a la at mós fe ra. Así mis mo, di cha pre sa
uti li za da para es tos fi nes, y con ce bi da para la agri cul tu ra; al com par tir 
sus fun cio nes con el abas to a la po bla ción y es tar fuer te men te
afec ta da en su es cu rri mien to aguas arri ba por nu me ro sas mi cro pre sas 
en sus prin ci pa les afluen tes; en pe río dos de ex tre ma se quía
com pro me te no solo el abas to a los po bla dos a ella vinculada, sino
también el riego agrícola y el desarrollo ganadero para la producción
de alimentos de la provincia.

Por todo lo an tes ex pues to, el pre sen te tra ba jo está lla ma do a
re sol ver los si guien tes problemas:

157



• Abas te cer de agua en can ti dad y ca li dad al mu ni ci pio N. Pé rez y
el po bla do de Cos ta Rica en el de El Salvador.

• Li be rar para la pro duc ción agrí co la, los vo lú me nes de aguas que
hoy se des ti nan al abas to de los asen ta mien tos po bla cio na les del
mu ni ci pio N. Pé rez, ex traí da de la presa La Yaya.

• Mi ni mi zar el con su mo de co rrien te eléc tri ca ge ne ra da a par tir de
com bus ti bles fó si les (Fuel oíl), en las di fe ren tes es ta cio nes de
bombeo existentes.

• Apro ve char la ener gía hi dráu li ca pro duc to del abas to por
gra ve dad, para cons truir una mini-hi droe léc tri ca que en tre gue al
Sis te ma Elec tro- ener gé ti co Na cio nal (SEN), la energía generada.

• Mi ni mi zar el im pac to eco nó mi co, am bien tal y so cial del sis te ma
de abas to exis ten te en la actualidad.
La cual se pro po ne como ob je ti vo ge ne ral; abas te cer de agua

po ta ble de alta ca li dad a di fe ren tes lo ca li da des del mu ni ci pio N.
Pé rez y Cai ma ne ra a par tir de una fuen te de agua sub te rrá nea y
ge ne rar ener gía eléc tri ca du ran te el abas to por gra ve dad a di chas
lo ca li da des, ca paz de mi ni mi zar el con su mo eléc tri co en las
estaciones de bombeo utilizadas en la ac tua li dad.

Base teórica
El agua sub te rrá nea cons ti tu ye la fuen te más im por tan te de la tie rra
para el abas te ci mien to hu ma no, es ma yor que el to tal de las aguas que 
com po nen los ríos y la gos. A pe sar de esto, su de si gual dis tri bu ción
es pa cial y con di cio nes de ya cen cia, ha cen que sea un re cur so
es tra té gi co, indispensable y costoso.

En los úl ti mos años a ni vel mun dial se ob ser va una ten den cia
cre cien te al es tu dio del apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos con
gran én fa sis en los sub te rrá neos. Sin em bar go, una eva lua ción
de fi cien te de los re cur sos real men te dis po ni bles de agua sub te rrá nea,
en una cuen ca o tra mo de ésta, con du ce irre me dia ble men te a una
mala ad mi nis tra ción y toma de decisiones en cuanto a su explotación.

Para eva luar con pre ci sión los re cur sos de agua sub te rrá nea y su
for ma óp ti ma de ex plo ta ción se han in tro du ci do di fe ren tes mé to dos y
téc ni cas, como los mo de los de ad mi nis tra ción óp ti ma y la
mo de la ción ma te má ti ca (Pé rez-Mon tea gu do, 1997), tam bién se han
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de sa rro lla do nue vas teo rías para es ti mar con ma yor gra do de cer te za
las pro pie da des hi dro geo ló gi cas de los acuí fe ros a par tir de las obras
de cap ta ción, como la teo ría no li neal del flu jo, la cual ha re suel to de
ma ne ra sa tis fac to ria la problemática existente en la ley de flujo hacia
las obras de captación

Actual men te, los paí ses en de sa rro llo des ti nan el 80 % del agua a
la agri cul tu ra. De acuer do con esta ci fra, en el 2030 un gru po de es tos
paí ses se rán in ca pa ces de man te ner es tos ni ve les de irri ga ción en la
agricultura.

En Cuba, los acuí fe ros más pro duc ti vos se aso cian a las ro cas
car bo na ta das agrie ta das o con al gún gra do de de sa rro llo cár si co. Por
sus ca rac te rís ti cas, es tas ro cas cons ti tu yen co lec to res com ple jos de
do ble po ro si dad, ele va da heterogeneidad y anisotropía.

Para la de ter mi nar las pro pie da des de los acuí fe ros,
in de pen dien te men te de la li to lo gía en las que es tos se de sa rro llen se
uti li zan los mé to dos hi dro geo ló gi cos fun da men ta dos en las prue bas
de bom beo, los que han al can za do un desarrollo teórico notable.

La con tri bu ción de los mé to dos hi dro geo ló gi cos a la hi dráu li ca
de po zos es me ri to ria, sin em bar go; la prác ti ca de mues tra que los
re sul ta dos que ellos ofre cen, re sul tan ina de cua dos para es ti mar de
ma ne ra efi caz el va lor me dio de las pro pie da des hi dro geo ló gi cas de
un acuí fe ro a es ca la de sis te ma, pues las prue bas de bom beo
ca rac te ri zan sólo un área re la ti va men te pe que ña de los al re de do res
de los po zos li mi ta da por el ra dio de in fluen cia, el cual in tro du ce una
no ta ble dis tor sión en los va lo res me dios de las pro pie da des de bi do al
efecto del factor de escala (EFE) inducido por el espacio tomado como 
referencia.

Metodología
En el cálcu lo de la con duc ti vi dad hi dráu li ca u otra pro pie dad
hi dro geo ló gi ca me dia de un acuí fe ro lo más co mún men te em plea do
son las prue bas de bom beo en po zos per fo ra dos es pe cial men te para
es tos fi nes. Otros mé to dos de uso frecuente, son los geofísicos.

Ellos tie nen en co mún el he cho de que en sus for mu la cio nes no
se to man en cuen ta los erro res que in tro du ce el efec to del fac tor de
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es ca la en el va lor me dio de las pro pie da des, lo que im pi de es ti mar su
va ria bi li dad es pa cial a escala de sistema.

Para re sol ver el pro ble ma del EFE en esta in ves ti ga ción, se re cu rre 
al aná li sis geoes ta dís ti co: una téc ni ca geo ma te má ti ca que con sis te en
es ti mar los es ta dí gra fos de un con jun to de da tos se ria dos
es pa cial men te y que cons ti tu yen ele men tos geo re fe ren cia dos que
iden ti fi can el va lor me dio de una va ria ble o gru po de ellas en cier tos
pun tos del espacio, en un instante de tiempo determinado.

La re sis ti vi dad eléc tri ca de un acuí fe ro, su con duc ti vi dad
hi dráu li ca y otras pro pie da des que des cri ben las ca rac te rís ti cas del
me dio o el agua, cons ti tu yen va ria bles re gio na li za das. Es de cir, son
un con jun to de da tos se ria dos es pa cial men te, que iden ti fi can el va lor
de esas propiedades en ciertos puntos del espacio.

Se gún Mat he ron (1965), un fe nó me no es re gio na li za do, cuan do
se des pla za en el es pa cio, ma ni fes tan do una cier ta es truc tu ra. Para
de ter mi nar el va lor me dio que ca rac te ri za a las va ria bles en el
es pa cio, su com por ta mien to es truc tu ral y eli mi nar ade cua da men te las 
fuen tes de in cer ti dum bre, en esta in ves ti ga ción nos auxiliamos de la
teoría de las variables regionalizadas.

Esto se hace con el ob je ti vo de ex pre sar sus ca rac te rís ti cas
es truc tu ra les en una for ma ma te má ti ca ade cua da y re sol ver en la
prác ti ca el pro ble ma de la es ti ma ción a par tir de un mues treo
frag men ta rio (Matheron, 1970).

Para cal cu lar las pro pie da des in trín se cas e hi dro di ná mi cas
me dias re gio na li za da de los acuí fe ros a par tir del mé to do y
ecua cio nes aquí de sa rro lla das, se recomienda.
1. Rea li zar un aná li sis es ta dís ti co y va ri grá fi co de ta lla do de la

re sis ti vi dad del acuí fe ro. Para ello se hace un mi nu cio so aná li sis
ex plo ra to rio de los da tos apor ta dos por los SEV, lue go se cal cu lan 
y mo de lan va rio gra mas en di fe ren tes di rec cio nes del es pa cio con
ayu da de pro gra mas es pe cia les como el Va rio win.
Cada va rio gra ma ex pe ri men tal ob te ni do se ajus ta a un mo de lo
ma te má ti co en el que se de ter mi na el ran go o ra dio de al can ce
má xi mo, el sill o va rian za  g(h) y el nug get o efec to de pe pi ta. Este
pro ce di mien to se pue de ver con más de ta lle en Cua dor y
Quin te ro (1999).
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2. Con los da tos apor ta dos por los va rio gra mas y la ayu da del
pro gra ma SURFER, se cons tru yen los ma pas de re sis ti vi dad del
acuí fe ro en las di fe ren tes di rec cio nes del es pa cio para co no cer la
ten den cia del com por ta mien to es ta dís ti co de esta pro pie dad en
ta les di rec cio nes. Esto tam bién es re co men da ble para la
re sis ti vi dad del agua, si se po seen su fi cien tes can ti da des da tos
dis tri bui dos es pa cial men te y de ma ne ra re gu lar, si és tos no fue ran 
su fi cien tes, se de ter mi na el va lor me dio de las mues tras por
es ta dís ti ca sumaria.
3. Para el cálcu lo de la con duc ti vi dad hi dráu li ca y la

trans mi si vi dad me dia re gio na li za da del acuí fe ro, una vez co no ci da la
re sis ti vi dad me dia de la roca sa tu ra da Rs, la del agua sub te rrá nea Rw y
la po ten cia acuí fe ra H se de ter mi nan.

La re sis ten cia trans ver sal y la con duc tan cia lon gi tu di nal
me dian te las ex pre sio nes:
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Resultado
La sie rra Ca nas ta es un horst an ti cli nal en for ma de cú pu la, ubi ca da al
oes te de la ciu dad de Guan tá na mo, cons ti tui da por ca li zas agrie ta das
y car si fi ca das de la Fm. Char co Re don do de 136 Km2, ca rac te ri za da
por una al tu ra me dia de 240 m.s.n.m. Fi gu ra 1.
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Figura 1. Imagen satelital mostrando la zona de los trabajos y
emplazamiento de la fuente de abasto.

En ella se pre ci pi tan como pro me dio hi pe ra nual 1150 mm/a, de los
cua les se eva po ro-trans pi ra (ET) el 60 %  (690 mm/a), in fil trán do se de
ma ne ra efec ti va 460 mm/a (40 %), por lo que re ci be una ali men ta ción 
me dia anual (Qe), de 62 560 000 m3/a.  Fi gu ra 2

Figura 2. Constitución geológica y  distribución media
hiperanual de la lluvia  en la región.

• Llu via me dia hi pe ra nual » 1150 mm/a

• Eva po trans pi ra ción. (ET) »  690 mm/a (60 % de la llu via me dia
hi pe ra nual).
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• Infil tra ción efec ti va. (Ie) »  460 mm/a. »   0.460 m/a. (40 % de la
llu via me dia hi pe ra nual)

• Ali men ta ción me dia (Qe) »  62 560 000 m3/a  (de bi do a la Ie)
De esta ali men ta ción, los ma nan tia les de ni vel de base que la

dre nan, des car gan:

• Pe río do seco: 30.8 l/s »  971 308,8 m3/a. »  (1,55 % )

• Pe río do Hú me do: 219 l/s »  6 906 000 m3/a »  (11,04 %)

• Me dia anual: 125 l/s »  3 942 000 m3/a. (6,3 % de la
ali men ta ción me dia  hi pe ra nual que re ci be).
El agua es un ele men to vi tal en nues tro pla ne ta; sin em bar go, para 

el con su mo hu ma no ella re quie re del cum pli mien to de cier tas nor mas 
de ca li dad exi gi da por la OMS, que la fuen te ac tual de su mi nis tro a los 
prin ci pa les po bla dos e ins ta la cio nes es ta ta les de los mu ni ci pio N.
Pé rez y Cai ma ne ra (Pre sa La Yaya), no re úne de for ma na tu ral. Ante
esta si tua ción, el INRH se vio obli ga do a cons truir es ta cio nes de
bom beo con plan tas de tra ta mien to para cum plir con la ca li dad
exi gi da por las nor mas in ter na cio na les. Di chas es ta cio nes; que
re quie ren del uso de la ener gía eléc tri ca a base de com bus ti bles
fó si les, con su men en su con jun to algo más de 1461.5  kW/h al día
(533 447.5 kW/h al año), lo que im pli ca un gas to me dio anual de 122
692.9 CUP. 

Por otro lado, y to man do en cuen ta la  con ta mi na ción
me dioam bien tal que está oca sio nan do la pro duc ción de ener gía
eléc tri ca a base de la que ma de pe tró leo en el pla ne ta para ge ne rar
ener gía eléc tri ca, se po drá com pren der la im por tan cia de re cu rrir 
cada vez más a mé to dos cien tí fi cos que sean ca pa ces de usar
tec no lo gías que no com pro me tan el me dio am bien te y sa tis fa gan las
ne ce si da des de los se res hu ma nos con el me nor cos to eco ló gi co y
eco nó mi co po si ble, como es el caso de la pro pues ta que aquí
pre sen ta mos.

Te nien do en cuen ta la re la ción exis ten te en tre la ali men ta ción
me dia anual que re ci be la Sie rra Ca nas ta, de bi do a la in fil tra ción
efec ti va de las llu vias (62 560 000 m3/a) y el cau dal dre na do
su per fi cial men te a pie de mon te por los ma nan tia les (3 942 000
m3/a); se es ti ma que los re cur sos na tu ra les me dio más pro ba bles
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tras va sa dos ha cia los acuí fe ros ar te sia nos del va lle de Ca rre ra Lar ga al
nor te y Guan tá na mo al sur; es tán en el or den de los 58 618 000 m3/a.

Para es ta ble cer la par te de es tos re cur sos na tu ra les que se
tras va san ha cia am bos la dos de la sie rra, nos apo ya mos en las
ob ser va cio nes de las os ci la cio nes del ni vel de las aguas sub te rrá nea
en dos ca las ubi ca das en su ver tien te sur.

Tabla 1. Aguas subterráneas en calas ubicadas en su vertiente sur.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Por los re sul ta dos al can za dos, ha cia la cuen ca gra ben sin cli nal C. 
Lar ga; al nor te de la sie rra, se tras va san los ma yo res va lo res de
re cur sos na tu ra les o di ná mi cos.

Lo cual se jus ti fi ca si se tie ne en cuen ta que ha cia este sec tor,
dre nan la ma yo ría de los ma nan tia les más cau da lo sos y se han
per fo ra do los po zos más pro duc ti vos del te rri to rio. 

Tabla 2 . Pozos más productivos del territorio

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Figura 3. Análisis de la fuente de agua existente y propuesta  para el
abasto a N. Pérez y Costa Rica. Pozo 18. (Santa Rita).

Figura 4. Esquema de abasto de agua de dos localidades.
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Tabla 3. Caudal entregado y energía consumida con la variante actual.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

En la ac tua li dad se ex traen de la pre sa La Yaya para el abas to de
los prin ci pa les po bla dos, ins ta la cio nes in dus tria les y de edu ca ción
del mu ni ci pio N. Pé rez 3,3 Mm3/a, con un con su mo de ener gía
eléc tri ca de 415,2 MW/año y una emi sión de Co2. a la at mós fe ra que
al can za la 159,85 Ton/a. Con si de ran do el gas to ne ce sa rio para el
po bla do de Cos ta Rica a par tir del pozo 18, este vo lu men as cien de a
4,1 Mm3/a y el con su mo de ener gía eléc tri ca a 513,7 MWh/año; por
lo que se emi ten en to tal a la at mós fe ra con la va rian te ac tual unos
197,8 Ton/a de Co2.

Figura 5. Esquema de abasto resultante de la investigación.
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El es tu dio ob tu vo como re sul ta do la es que ma ti za ción del abas to
de agua en las co mu ni da des de Cos ta Rica y Ni ce to Pé rez, don de se
re fle ja el com por ta mien to del pozo du ran te la ex plo ta ción como lo
de ta lla la fi gu ra 6. Por otro lado, se des cri be el cau dal en tre ga do y la
ener gía con su mi da con la va rian te pro pues ta en el es tu dio pro pues to
para el abas to a C. Rica y N. Pé rez a par tir de la Esta ción de Bom beo
San ta Rita (ta bla 4).

Figura 6. Esquema de abasto propuesto a C. Rica
y Comunidades de N. Pérez.

Tabla 4. Caudal entregado y energía consumida con la variante
propuesta para el abasto a C. Rica y N. Pérez a partir de

la Estación de Bombeo Santa Rita.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.
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Con esta va rian te, se en tre ga ría al mu ni ci pio N. Pé rez  y al
po bla do de Cos ta Rica en el Sal va dor 179 l/s (5,6 Mm3/a), con un
aba ti mien to en el pozo de 2,3 m (65,7 % del aba ti mien to óp ti mo
per mi si ble) y un con su mo de ener gía eléc tri ca de 608 kW/d (779,5
kWh/d me nos que la va rian te ac tual ); emi tien do a la at mós fe ra solo
85,4 Ton de Co2 al año (112,4 Ton me nos), li be ran do para la
agri cul tu ra par tir de la pre sa La Yaya 3,3 Mm3/a.

Tabla 5. Generación de energía y caudal entregado para el abasto a N.
Pérez a partir de la Estación de Bombeo Santa Rita (Pozo 18).

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Tabla 6. Resumen comparativo de la factibilidad de la variante propuesta
frente a  la existente en la actualidad.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Conclusiones
• Ga ran ti za el abas to con ca li dad y en can ti dad a di fe ren tes

co mu ni da des del mu ni ci pio N. Pé rez al en tre ga has ta 154 l/s,
aho rran do de este modo unos 3,3 Mm3/a de la pre sa La Yaya, que 
pue den ser des ti na dos a la agri cul tu ra.

• Per mi te la cons truc ción de una Mi nihi droe léc tri ca de 88 kW de
po ten cia, con la que se en tre ga ría al SEN en 24 ho ras de tra ba jo 2
212 kWh/d, su plién do se de esta ma ne ra el con su mo ener gé ti co
de la es ta ción de bom beo de San ta Rita (608 kW/d).

• Eli mi na el bom beo en las es ta cio nes La Yaya y El Po zón
per mi tien do un aho rro de ener gía de 415 MWh/a, lo que
equi va le a de jar de con su mir 87,6 Ton de fuell oil en igual
pe río do de tiem po, y de gas tar como pro me dio anual por este
con cep to 95 450.00 CUP, así como de emi tir a la at mós fe ra
al re de dor de 112,4 Ton de Co2.

• Ingre sa anual men te al re de dor de 177 302,4 CUP, por con cep to
de la en tre gar al SEN de la ener gía ge ne ra da.

• Uti li za al má xi mo la in fraes truc tu ra vial, hi dráu li ca y eléc tri ca
exis ten te en el te rri to rio.

• Ge ne ra em pleo para los ha bi tan tes del po bla do de Cos ta Rica en
el mu ni ci pio El Sal va dor.
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La proactividad ambiental como parte de la
responsabilidad social de las organizaciones

Alejandra Elizabeth Guillén Olivares

Resumen
La proac ti vi dad am bien tal es par te fun da men tal de la res pon sa bi li dad
so cial de las or ga ni za cio nes, ya que ge ne ra be ne fi cios tan gi bles e
in tan gi bles. En este es cri to se pre sen ta la im por tan cia que tie ne este
as pec to am bien tal para que for me par te de la iden ti dad em pre sa rial y
las me jo ras que re pre sen ta. De acuer do a los prin ci pa les pro ce sos de
pro duc ción que lle van a cabo al gu nas em pre sas se in di ca rá qué
re gu la cio nes se pue den apli car para que es tas se pue dan ir ape gan do
a la nor ma ti va am bien tal.Así tam bién, con for me a las ac ti vi da des
in ter nas de la em pre sa se ex pon drán las cau sas y efec tos que la
proac ti vi dad me dioam bien tal tie ne so bre es tas y la com pe ti vi dad de
las em pre sas y, por otra par te, se po drá rea li zar una guía para de fi nir y
ayu dar a las or ga ni za cio nes de manera eficiente, mejorar las políticas
ambientales y aumentar l a implicación de esta índole en las
empresas.

Pa la bras cla ve: am bien tal, em pre sas, efi cien cia

Abstract
En vi ron men tal proactivity is a fun da men tal part of the so cial
re spon si bil ity of or ga ni za tions since it gen er ates both tan gi ble and
in tan gi ble ben e fits. This pa per pres ents the im por tance of this
en vi ron men tal as pect, so that it be comes part of the cor po rate iden tity
and the im prove ments it rep re sents. Ac cord ing to the main pro duc tion 
pro cesses car ried out by some com pa nies, it will be in di cated which
reg u la tions can be ap plied so that they can com ply with
en vi ron men tal reg u la tions. Also, ac cord ing to the in ter nal ac tiv i ties of
the com pany, the causes and ef fects that en vi ron men tal proactivity
has on these and the com pet i tive ness of the com pa nies will be
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ex posed and, on the other hand, it will be pos si ble to make a guide to
de fine, and help the or ga ni za tions in an ef fi cient way, the
en vi ron men tal pol i cies di rected to im prove and in crease the
im pli ca tion of this na ture in the com pa nies.

Key words: en vi ron men tal, busi ness, ef fi ciency.

Introducción
En el ac tual es ce na rio mun dial, los prin ci pa les de sa fíos para las
em pre sas pro vie nen de los di ver sos cam bios que han ve ni do
acon te cien do en nues tro en tor no: la glo ba li za ción, la com pe ten cia, la 
tec no lo gía y aho ra el co ro na vi rus SARS-COV2, de man dan a las
em pre sas se rias mo di fi ca cio nes en sus es truc tu ras y es tra te gias, para
cam biar las com pe ten cias y el com pro mi so éti co de las em pre sas con
la so cie dad, se re quie re un nue vo en fo que de ges tión que re la cio ne la
res pon sa bi li dad so cial y el de sa rro llo sos te ni ble, ya que se con si de ra
que se de ben de aten der las obli ga cio nes que se tie nen
so bren ten di das en tre la so cie dad y la em pre sa: ya que la segunda
debe de actuar por el bien de la primera, creando oportunidades de
desarrollo entre ambas.

Con el an he lo de que en nues tra so cie dad, se bus que crear ma yor
con cien cia so cial y am bien tal se de sa rro llan un sin nú me ro de
con fe ren cias a ni vel mun dial, se fun dan múl ti ples ins ti tu tos que se
de di can a ve lar por el bien y de los de re chos del me dio am bien te, el
cui da do de la tie rra y to dos los re cur sos na tu ra les y ani ma les, lue go se
crean or ga ni za cio nes que si guen vi gen tes has ta la ac tua li dad para dar
so por te a todo lo que hoy en día se co no ce como Res pon sa bi li dad
So cial Empre sa rial. Entre los acon te ci mien tos más im por tan tes y
como una breve reseña sobre este concepto, se pueden enunciar las
siguientes:

• En 1971 la Con fe ren cia de Esto col mo
• En 1987 el Infor me Brund tland
• En 1997 el Pro to co lo de Kyo to

La fun da ción de gru pos ci vi les como WWF, Amnis tía
Inter na cio nal, Green pea ce, que a lo lar go de la his to ria han pro te gi do
y crea do di ver sas cam pa ñas en don de se ma ni fies tan en con tra del
daño que se esta ha cien do hacia el medio ambiente.
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Por otra par te, so bre la po si ción de las em pre sas so bre el tema de la
res pon sa bi li dad so cial, es co no ci da la po si ción del No bel de
Eco no mía Mil ton Fried man (1962), quien dice que “ el ne go cio de los
ne go cios es ha cer ne go cios”, (p. 133) y tam bién co men ta que: “ La
res pon sa bi li dad del eje cu ti vo es ma ne jar los ne go cios de acuer do a
sus (de los ac cio nis tas) de seos, que ge ne ral men te es ga nar tan to
di ne ro como sea po si ble, cum plien do con las re glas bá si cas de la
so cie dad, tan to las es ta ble ci das en las le yes como aque llas plas ma das
en las cos tum bres éti cas ”(p.135). A pri me ra lec tu ra de es tas ci tas del
ga lar do na do, nos pue de pa re cer que exis te una idea equi vo ca da en
que no im por ta lo que ha gan las or ga ni za cio nes no tie nen
con si de ra cio nes por el am bien te a la hora de eje cu tar sus
pro duc cio nes, pero se pue de dis cer nir que con lo que es ta ba en
de sa cuer do Fried man era con asig nar le a la em pre sa
res pon sa bi li da des en re sol ver los pro ble mas de la so cie dad y no que
la em pre sa tu vie ra ac ti vi da des que hoy lla ma mos de res pon sa bi li dad
so cial, ya que de acuer do al con cep to de Sa li nas y He rre ra (2009): “La 
res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial pue de de fi nir se como la
ca pa ci dad de res pues ta que tie ne una em pre sa o una en ti dad, fren te a
los efec tos e im pli ca cio nes de sus ac cio nes so bre los di fe ren tes gru pos 
con los que se re la cio na (ac cio nis tas). Di cha res pon sa bi li dad es la
for ma como las em pre sas se re la cio nan en ten dien do cómo sus
ac ti vi da des se orien tan a la sa tis fac ción de las ne ce si da des y
ex pec ta ti vas de sus miem bros, de la so cie dad y de quie nes se
be ne fi cian de su ac ti vi dad co mer cial, así como también, al cuidado y
preservación del entorno” (p.23), por lo que de lo único que las
organizaciones deben de tener compromiso es sobre sus mismas
acciones y como estas repercuten en la sociedad, y no en los demás
problemas que puede tener esta.

Para lo grar iden ti fi car que la bo res, fun cio nes de las em pre sas
de ben de ir de la mano con la res pon sa bi li dad so cial, se debe de
dis tin guir las es tra te gias y la ges tión que pue den in vo lu crar para lo grar 
una res pon sa bi li dad social optima.
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Base teórica
La res pon sa bi li dad so cial prac ti ca da por las em pre sas, ha sido
de fi ni da por nu me ro sos au to res, or ga nis mos e ins ti tu tos, al gu nas de
es tas se exponen a continuación:

• Inte gra ción vo lun ta ria por par te de las em pre sas, de las
preo cu pa cio nes so cia les y me dioam bien ta les en sus ope ra cio nes
co mer cia les y sus re la cio nes con sus in ter lo cu to res, (Unión
Europea, 2002)

• Re la ción que la em pre sa es ta ble ce con to dos sus pú bli cos a cor to
y a lar go pla zo tras cien de aque llo que la em pre sa debe ha cer por
obli ga ción le gal (Insti tu to Ethos Brasil, 2005).

• Ini cia ti va ge ne ral men te de na tu ra le za vo lun ta ria y se re fie re a
ac ti vi da des que su pe ran el mero cum pli mien to de la le gis la ción,
cómo las em pre sas to man en con si de ra ción las re per cu sio nes
que sus ac ti vi da des tie nen so bre la so cie dad, (Orga ni za ción
Social del Trabajo, 2007, págs. 22-25)
Par tien do del re sul ta do del aná li sis de las de fi ni cio nes de RSE se

pue de ex po ner que la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial es el
com pro mi so de la em pre sa para iden ti fi car los pro ble mas que afec ten a 
sus gru pos de in te rés como: me dio am bien te, po bre za, de si gual dad de
in gre sos, aten ción de sa lud, ham bre, des nu tri ción y anal fa be tis mo, y
que pro po ne em pren der ac cio nes que ge ne ren im pac tos so cia les,
eco nó mi cos y am bien ta les po si ti vos, con el apor te de so lu cio nes
ba sa das en la sus ten ta bi li dad y éti ca. La res pon sa bi li dad so cial
em pre sa rial es un con cep to di ná mi co y que de acuer do a las
de fi ni cio nes pre sen ta das se lo gran iden ti fi car al gu nos los ele men tos en
co mún: con jun to de prác ti cas obli ga to rias y vo lun ta rias; con tri bu ción
al de sa rro llo so cial, cre ci mien to eco nó mi co y pre ser va ción del me dio
am bien te es de cir en don de se bus ca la res pues ta de los problemas
sociales y medio ambientales del entorno y también en donde opera y
se incorporan los grupos de interés a la toma de decisiones.

Las em pre sas de nues tro país y de La ti no ame ri ca, se pue den to mar
en cuen ta como mo de lo en don de se lle van a cabo la toma de
de ci sio nes con res pec to a la RSE (Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial),
des cri ta en el pá rra fo an te rior, en tre las cua les se des ta can las em pre sas
mul ti na cio na les CEMEX y Bim bo en Mé xi co o Vale y Bra des co en

174



Bra sil. Amé ri ca La ti na tie ne 10 em pre sas de las 500 más gran des del
mun do; tres pú bli cas y sie te pri va das (Bra sil tie ne cua tro y Mé xi co tres).
Aun que sig ni fi ca ti vo, para nues tros pro pó si tos de mos trar la es truc tu ra
em pre sa rial a la hora de pro mo ver prác ti cas res pon sa bles se pue den
con si de rar como ca sos muy es pe cia les. Estas em pre sas an tes des cri tas,
son un im por tan te ejem plo de sus prác ti cas res pon sa bles y de ben ser
te ni das muy en cuen ta a la hora ya que pue den dic tar la pau ta de el rol
que de sem pe ñan den tro de la so cie dad, al pa sar de prác ti cas de ayu da
so cial como be ne fi cen cia a la RSE, así se pueden enunciar los primeros
pasos para incluir a la RSE en la gestión de las empresas que la intentan
inculcar en sus actividades.

Metodología
Para cum plir con este de sa fío, las em pre sas tie nen que im ple men tar un
mo de lo de ges tión para la in cor po ra ción de la RSE que per mi ta la
pla nea ción, im ple men ta ción, se gui mien to y eva lua ción de los
re sul ta dos, es por eso que nos ba sa mos en las nor mas pro pues tas por la
Orga ni za ción Inter na cio nal para la Estan da ri za ción ISO, so bre ca li dad, 
am bien te, ges tión am bien tal, ges tión de la se gu ri dad in dus trial y
res pon sa bi li dad so cial. Este mo de lo de sa rro lla do por la Eu ro pean
Foun da tión for Qua lity Ma na ge ment de ex ce len cia em pre sa rial y las
nor mas para la ges tión de la Orga ni za ción Inter na cio nal para la
Estan da ri za ción ISO, so bre ca li dad, am bien te, ges tión am bien tal,
ges tión de la se gu ri dad in dus trial y res pon sa bi li dad so cial, nos sir ven
como me to do lo gía que nos guia rá para es ta ble cer el RSE en las
em pre sas, las normas y las organizaciones responsables de la creación,
alcance y una breve descripción se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Normas de Gestión de las Responsabilidad
Sociales Empresariales.

Nor mas Orga ni za ción Alcan ce Des crip ción

SA 8000 - 2008 So cial Accoun ta
bi lity lnter na tio -
nal (SAI).

Nor ma au di ta -
ble y cer ti fi ca -
ble.

Pro mue ve la im plan ta ción  de  los  de re chos  hu -
ma nos y la bo ra les.Está en fo ca da en nue ve áreas
esen cia les: tra ba jo in fan til,  tra ba jo for za do,sa lud y 
se gu ri dad, li ber tad  de aso cia ción, dis cri mi na ción,
me di das  dis ci pli na rias,ho ra rio de tra ba jo, re mu -
ne ra ción,im ple men ta ción efi cien te  de  un sis te ma
de re vi sión.
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SGE21:2008 Fo roé ti ca Nor ma cer ti fi ca -
ble.

Bus ca  es ta ble cer, im plan tar  y  eva luar  la  Ges tión  
Éti ca  y So cial men te  Res pon sa ble  en  las or ga ni -
za cio nes.  Tie ne  seis ca pi tu los y está es truc tu ra -
da en nue ve áreas de ges tión:alta di rec ción,
clien tes, pro vee do res, per so nas que tra ba jan para 
la  or ga ni za ción,   en tor no   so cial   y  am bien tal,  in -
ver so res, com  eten cia,ad mi nis tra cio nes pú bli cas.

ISO 26000:2010 Orga ni za ción
Inter na cio nal de
Nor ma li za ción

Nor ma no  cer -
ti fi ca ble.

Pro por cio na las di rec tri ces para es ta ble cer, im ple -
men tar, man te ner y me jo rar la RSE. Estruc tu ra da
so bre la base de sie te  prin ci pios de RSE: ren di -
ción de cuen tas, trans pa ren cia, com por ta mien to
éti co, res pe to por los in te re ses de los sta kehol -
ders, res pe to por la Ley, res pe to por las nor ma ti -
vas in ter na cio na les de com por ta mien to y res pe to
por los de re chos hu ma nos.

AAIOOO: 1999 lnsti tu te Of So -
cial And Ethi cal
Accoun ta bi lity
11

Es un es tán dar
de apli ca ción
ge ne ral para
eva luar, ates ti -
guar y for ta le -
cer la
cre di bi li dad y
ca li dad del in -
for me de sos te -
ni bi li da de una
or ga ni za ción.

Su   apli ca ción  está  ba sa da   en un   com pro mi so
de res pon sa bi li dad la in clu sión de los sta kehol -
ders en  la toma de de ci sio nes y los tres prin ci pios: 
re le van cia, ex clu si vi dad y ca pa ci dad de res pues -
ta.

ISO 9001:2008 Orga ni za ción
Inter na cio nal de
Nor ma li za ción

Nor ma in ter na -
cio nal cer ti fi ca -
ble.

Pro mue ve la adop ción de un en fo que  ba sa do en
pro ce sos cuan do se de sa rro lla, im ple men ta y me -
jo ra la efi ca cia de un sis te ma  de  ges tión  de la ca -
li dad, para   au men tar la sa tis fac ción del clien te 
me dian te el cum pli mien to de sus re qui si tos. Apli ca 
la me to do lo gía  co no ci da como: Pla ni fi car, Ha cer,
Ve ri fi car, Actuar.

ISO 1400: 2004 Orga ni za ción
Inter na cio nal de
Nor ma li za ción

Nor ma in ter na -
cio nal cer ti fi ca -
ble.

Esta ble la in cor po ra ción de un sis te ma de ges tión
am bien tal. Espe ci fi ca los   re qui si tos   para   un  
sis te ma   de   ges tión am bien tal  que  le per mi ta  a 
una  or ga ni za ción  de sa rro llar  e im ple men tar  una 
po lí ti ca  y  unos  ob je ti vos  que  ten gan  en cuen ta 
los  re qui si tos   le ga les  y   la  in for ma ción  so bre 
los ac tos am bien ta les sig ni fi ca ti vos.

EMAS:  1993 Unión Eu ro pea Nor ma au di ta -
ble y cer ti fi ca -
ble.

El    Sis te ma    Co mu ni ta rio    de    Ges tión    y    Au di -
to ría Me dioam bien ta les   que   per mi te:   Eva luar   y   
me jo rar   su com por ta mien to  y  me dio am bien tal, 
ade más de  di fun dir  la in for ma ción    per ti nen te    
re la cio na da    con    su    ges tión me dioam bien tal, al   
pú bli co y a otras   par tes in te re sa das.

Nota. En esta ta bla las nor mas pre sen ta das para la in cor po ra ción de
las em pre sas a la RSE, es tas se fun da men tan en el ci clo De ming.
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Para Esca lan te (2006), “el Ci clo De ming está com pues ta por
cua tro fa ses: pla ni fi car, ha cer, ve ri fi car y ac tuar; en la pri me ra fase se
de fi ne el pro ble ma y se des cri be el pro ce so, en la se gun da fase los
mé to dos de me di ción son ana li za dos, asi mis mo, se eva lúa y op ti mi za
el pro ce so, en la ter ce ra fase se va li da la me jo ra, fi nal men te, en la
úl ti ma fase se con tro la y da se gui mien to al pro ce so” (p. 115), a lo cual
este ci clo nos pue de ser vir como una he rra mien ta de gestión de las
organizaciones para que anexen la RSE.

Desarrollo
La im ple men ta ción de la res pon sa bi li dad so cial, como un mo de lo de
ges tión em pre sa rial, se gún el au tor Ri ve ros,“cons ta de cua tro eta pas,
pla nea ción, im ple men ta ción de me di das, con trol y se gui mien to y
evaluación” (2007).

Etapa 1 – Planeación
En esta eta pa, se rea li za: aná li sis de la si tua ción in ter na y ex ter na,
es truc tu ra ción de la mi sión y vi sión, la de fi ni ción de ob je ti vos
es tra té gi cos, es ta ble ci mien to del plan de ac ción y la asig na ción de
re cur sos, para que pue dan unir se las áreas de la em pre sa y re co lec tar
in for ma ción e ideas, para la toma de de ci sio nes y cons truc ción de
opi nio nes, en tre los di fe ren tes pun tos de vis ta de los gru pos de in te rés, 
para ob te ner cre di bi li dad, apo yo, y po der ayu dar a la so cie dad.

La mi sión y vi sión son dos ele men tos cla ves de la pla nea ción
es tra té gi ca, per mi ten a las or ga ni za cio nes, po der en fo car sus ac cio nes 
en con gruen cia con el ob je ti vo de la mis ma. Al pre ci sar la vi sión y
mi sión de las ins ti tu cio nes se es ta ble ce se gún los au to res Co rrea,
Flynn y Amit, “el mar co de re fe ren cia den tro del cual se in cor po ra la
res pon sa bi li dad so cial como una fi lo so fía de tra ba jo, que su pe re los
tres ni ve les de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)” (2004):
1. Vo lun ta ria, que se da cuan do exis te el de seo de in cor po rar a la

RS, pero sin un fin cla ro, eta pa que se debe su pe rar.
2. Imple men ta ción, eta pa que in te gra los con cep tos de RS al ac tuar

de la or ga ni za ción.
3. Tran si ción, eta pa en la que se lo gra la trans for ma ción, in cor po ra

la res pon sa bi li dad so cial en to das las áreas de ges tión de la
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em pre sa; y se pre vé que los so cios, sean par te de este pro ce so,
para ga ran ti zar que este re fle je sus in te re ses.

Etapa 2 – Implementación
Esta eta pa de acuer do al au tor Mo lins, “com pren de la apli ca ción de
las ac cio nes y me di das ne ce sa rias para eje cu tar los pro ce sos de fi ni dos 
en la pla nea ción, con los re cur sos asig na dos y la de le ga ción de ta reas
que per mi tan lo grar con ma yor efi ca cia la apli ca ción del plan e
im pul sen la con se cu ción de los ob je ti vos ”(1998). La pre pa ra ción
para la im ple men ta ción del plan, re quie re que la em pre sa de sa rro lle
me ca nis mos y sis te mas para rea li zar el se gui mien to y eva lua ción del
plan.

Etapa 3 – Seguimiento
El sis te ma de se gui mien to ve ri fi ca que se cum plan los ob je ti vos o que
se lle guen a rea li zar ajus tes para que se cum plan en tiem po y en for ma 
e in clu ye to das las ac ti vi da des de ges tión que tie ne por ob je to
ase gu rar que los re sul ta dos ac tua les res pon dan a los re sul ta dos
pla nea dos, tie ne los com po nen tes que se exa mi nan a con ti nua ción:

• Indi ca do res que re la cio nan en tre sí los cur sos de ac ción con el
lo gro de los ob je ti vos es tra té gi cos con tem pla dos en el plan.

• Re co pi la ción de da tos y el ma ne jo de los re gis tros de las
ac ti vi da des del plan, a fin de que los da tos re que ri dos por los
in di ca do res sean com pa ti bles con las es ta dís ti cas existentes.
En cada ám bi to de la RSE la em pre sa de fi ne sus ob je ti vos y los

in di ca do res ayu da rán a mo ni to rear el avan ce res pec to a ellos. Para el
di se ño de in di ca do res de RSE pue den ser uti li za das guías o me jo res
prác ti cas como las que se des cri ben a vía de ejem plo a con ti nua ción,
o tam bién la em pre sa pue de de fi nir in di ca do res par ti cu la res se gún sus 
pro pios ob je ti vos. El uso de los in di ca do res de ges tión en ma te ria de
RSE en las ac ti vi da des co ti dia nas pue de te ner di ver sas facetas.
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Tabla 2. Indicadores mínimos para medir la gestión de sustentabilidad
empresarial en América Latina- Griffiths y Perera, (2009).

INDICADOR ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE INDICADOR?

1. De fi ni ción y se gui mien to de Po lí ti cas de res pon sa bi li dad so cial

a) Go bier no cor po ra ti vo 
b) Có di go de éti ca 
c) Se gu ri dad, sa lud y tra ba jo 
d) Me dio am bien te
e) De sa rro llo de la co mu ni dad 
f) Mar ke ting res pon sa ble y pro tec ción al con su mi dor 
g) Diá lo go so cial 
h) Inver sión so cial 
i) Do na cio nes, vo lun ta ria do y fi lan tro pía 
j) Edu ca ción 
k) De sa rro llo de la ca de na de pro vee do res

La exis ten cia de po lí ti cas que den mar co al de sem -
pe ño de la em pre sa en ma te ria am bien tal, so cial y
eco nó mi ca, de mues tra, por un lado, el com pro mi so
se rio de la com pa ñía con el com por ta mien to de fi ni do
en la po lí ti ca, y, por otro, de cla ra pú bli ca men te la
pos tu ra de la com pa ñía res pec to de di cha ma te ria

2. Va lor agre ga do ge ne ra do y dis tri bui do Re fle ja la con tri bu ción eco nó mi ca de la com pa ñía a
los di fe ren tes gru pos de in te rés y de mues tra que la
em pre sa ge ne ra va lor para la so cie dad en su con jun -
to y no sólo para el ac cio nis ta o pro pie ta rio

3. Co mu ni dad y Me dio Ambien te

Inver sión en pro yec tos de in te rés so cial Di vul ga cómo la em pre sa ha co la bo ra do eco nó mi ca -
men te en ini cia ti vas de tipo co mu ni ta rias

Inver sión en me dio am bien te De mues tra cómo la em pre sa ha co la bo ra do en la
pro tec ción am bien tal

Ho ras do na das para tra ba jos vo lun ta rios De mues tra el es tí mu lo de la em pre sa a la ac ción co -
mu ni ta ria

Do na cio nes Re fle ja cómo la com pa ñía ha des ti na do re cur sos a
pro yec tos es pe cí fi cos a la co mu ni dad

4. Indi ca do res de ges tión am bien tal

Estu dios de Impac to Ambien tal

Au di to rias am bien ta les

De mues tra el gra do de ad he sión a bue nas prác ti cas
de pre ven ción y mi ti ga ción de ries gos am bien ta les y
gra do de cum pli mien to a la nor ma ti va

· Reha bi li ta ción de te rre nos
· Re duc ción de emi sio nes 
· Inven ta rio de ga ses de efec to in ver na de ro 
· Con su mo de ener gía 
· Ge ne ra ción y dis po si ción de re si duos

Des cri be las cam pa ñas, pro gra mas y re sul ta dos des -
ti na dos a la re duc ción de la hue lla en ma te ria am -
bien tal

Ener gías re no va bles y al ter na ti vas Esfuer zos de la com pa ñía por uti li zar ener gías pro ve -
nien tes de fuen tes re no va bles o no con ven cio na les y
dis mi nuir así la hue lla am bien tal

Con su mo de agua Esfuer zos de la com pa ñía por dis mi nuir la can ti dad
de agua con su mi da, por uni dad pro du ci da

Nota: Cada uno de los in di ca do res in clui dos en el lis ta do se acom pa ña de una
bre ve ex pli ca ción so bre el mo ti vo de la in clu sión y por qué es tan im por tan te su

mo ni to reo para la efec ti va ges tión de la RSE.
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Etapa 4 – Evaluación
En esta eta pa de acuer do al au tor Mem bra do, “se es tu dian los
re sul ta dos ob te ni dos en el se gui mien to, para: mo di fi car los pro ce sos,
dar so lu cio nes a los pro ble mas, iden ti fi car cam bios y re de fi nir
ob je ti vos de me jo ra con ti nua” (2007). To das es tas ac cio nes for man
par te del plan de me jo ra, que per mi te una ges tión efi cien te y efi caz.

Resultados
Los prin ci pa les obs tácu los a los que se en fren tan las or ga ni za cio nes al 
que rer im ple men tar una res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial, son la
in di fe ren cia, la apa tía y a ve ces la ig no ran cia, de mu chas áreas
in vo lu cra das, por lo que los re sul ta dos de im ple men tar la RSE,
de pen de rá del com pro mi so que ten gan es tas, y tam bién de los
es tí mu los que pue dan re ci bir de los go bier nos fe de ra les, es ta ta les, y
mu ni ci pa les, ante es tas si tua cio nes las em pre sas tie nen que po ner de
su par te para po der ser in cor po rar y pro po ner se te ner una nue va
iden ti dad. Te nien do en cuen ta que la res pon sa bi li dad em pre sa rial es
tra ba jo de to dos, para pro mo ver la adop ción de prác ti cas
res pon sa bles hay que ac tuar, mi dien do sus ni ve les de adopción
dependiendo de los indicadores, su misión y visión, así como también 
de los objetivos que tenga cada una.

Conclusiones
La RSE es el com pro mi so de la em pre sa para iden ti fi car y apor tar
so lu cio nes ba sa das en la trans pa ren cia, sus ten ta bi li dad y éti ca, a los
pro ble mas de: con ta mi na ción del am bien te, de si gual dad de in gre sos,
aten ción de la co mu ni dad, que afec tan a sus gru pos de in te rés; para
ge ne rar im pac tos so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les po si ti vos. Las
em pre sas de ben de en ca mi nar se a crear los pri me ros pa sos para
in cluir a la RSE en su ges tión, y ac tuar como or ga ni za cio nes
res pon sa bles con el de sa rro llo sus ten ta ble. El ci clo de De ming que fue 
ex pli ca do el con cep to an te rior men te apli ca do a la ges tión de la RSE,
en con jun to con los in di ca do res que pue den al can zar las em pre sas en 
di ver sas áreas, es una he rra mien ta que fa ci li ta la in cor po ra ción de
in di ca do res para me dir los im pac tos ge ne ra dos den tro de la es truc tu ra 
or ga ni za cio nal, ade más de cons ti tuir se en un sis te ma de me jo ra
con ti nua para pla ni fi car, ha cer, ve ri fi car y ac tuar. La im ple men ta ción
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de la res pon sa bi li dad so cial como par te de la pro ac ti vi dad am bien tal, 
apli ca do a las em pre sas les per mi ti rá, cum plir con las nor ma ti vas
le ga les na cio na les e internacionales, aunque se espera que en un
futuro estas sean obligatorias, se puedan usar como una herramienta
global necesaria para alcanzar la competitividad y sustentabilidad
empresarial
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La gestión ambiental en las organizaciones Mexicanas

Xóchitl Citlali Hernández Villa
Leticia Murcia López

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez

Resumen
El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es ana li zar la im ple men ta ción de la
ges tión am bien tal en las or ga ni za cio nes me xi ca nas. A tra vés de un
aná li sis des crip ti vo, se ini cia con una des crip ción teó ri ca de la ges tión 
am bien tal em pe zan do por el ám bi to in ter na cio nal has ta lle gar al
me xi ca no y se con ti nua con el aná li sis de la im ple men ta ción de la
ges tión am bien tal en las or ga ni za cio nes me xi ca nas de tec tan do sus
ven ta jas y des ven ta jas, sien do los re sul ta dos pre li mi na res que la
ges tión am bien tal es una he rra mien ta que otor ga be ne fi cios a las
or ga ni za cio nes que lo im ple men tan. Se con clu ye que bajo el
es ce na rio de de sa rro llo sus ten ta ble las or ga ni za cio nes de ben
im ple men tar la ges tión ambiental, ya que esta les permitirá sostenerse
a través del tiempo sin poner el riesgo la vida de las futuras
generaciones.

Pa la bras cla ve: ges tión am bien tal, or ga ni za cio nes, de sa rro llo
sustentable

Abstract
The ob jec tive of this re search is to an a lyze the im ple men ta tion of
en vi ron men tal man age ment in Mex i can or ga ni za tions. Through a
de scrip tive anal y sis. it be gins with a the o ret i cal de scrip tion of
en vi ron men tal man age ment start ing with the in ter na tional scope un til 
reach ing the Mex i can scope and con tin ues with the anal y sis of the
im ple men ta tion of en vi ron men tal man age ment in Mex i can
or ga ni za tions de tect ing its ad van tages and dis ad van tages, be ing the
pre lim i nary re sults that en vi ron men tal man age ment is a tool that
grants ben e fits to the or ga ni za tions that im ple ment it. It is con cluded
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that un der the sce nario of sus tain able de vel op ment, or ga ni za tions
should im ple ment en vi ron men tal man age ment, since it will al low
them to sus tain them selves over time with out putt ing the life of fu ture
gen er a tions at risk.

Key words: en vi ron men tal man age ment, or ga ni za tions,
sus tain able de vel op ment.

Introducción
Actual men te se vi ven múl ti ples cri sis am bien ta les a ni vel mun dial; lo
que ha oca sio na do una ma yor toma de con cien cia tan to de la
so cie dad, los go bier nos y el sec tor pri va do con la fi na li dad de ayu dar
a dis mi nuir y/o eli mi nar los da ños am bien ta les que es tán ocu rrien do.
En este sen ti do, se han pre sen ta do di ver sas he rra mien tas en tre las que
des ta can en el área de la ad mi nis tra ción: es tra te gias am bien ta les,
au di to rías am bien ta les, ges tión am bien tal, en tre otras. De las
men cio na das an te rior men te sin duda al gu na la ges tión am bien tal
jue ga un pa pel fun da men tal como una he rra mien ta que ayu de al
cui da do del me dio am bien te a tra vés de un uso efi cien te y cons cien te
de los re cur sos na tu ra les que ocu pe una or ga ni za ción para po der
ge ne rar el me nor nú me ro de re si duos po si bles, un uso responsable de
la energía eléctrica y del agua, así como en general todo lo
relacionado con la contaminación ambiental.

Al ha blar de la ges tión am bien tal en Mé xi co es un tema que, si es
co no ci do y apli ca do en los di fe ren tes pro ce sos de las or ga ni za cio nes
con la fi na li dad de ge ne rar un ma yor con trol am bien tal, sin em bar go,
no es apli ca do por to das las or ga ni za cio nes pues to que su
im ple men ta ción es vo lun ta ria, por lo que se con si de ra im por tan te
di fun dir al gu nos ca sos de éxi to con la fi na li dad de fo men tar su
im por tan cia y uti li dad. Lo an te rior se lle va rá a cabo me dian te una
re vi sión de las no cio nes prin ci pa les y las ten den cias ac tua les
re la cio na das con la ges tión am bien tal en Mé xi co, que ser vi rán como
pla ta for ma con cep tual para de sa rro llar el úl ti mo apartado y
finalmente exponer unas ideas conclusivas, a la luz del propósito que
motiva este trabajo.
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Base teórica
La teo ría de la ad mi nis tra ción ha ig no ra do las li mi ta cio nes im pues tas
por el en tor no na tu ral. Hart (1995) pro po ne una teo ría ba sa da en los
re cur sos, la cual se en fo ca en la re la ción en tre la em pre sa con el
en tor no na tu ral. Di cha teo ria se com po ne de tres es tra te gias cla ve;
pre ven ción de la con ta mi na ción, ges tión de pro duc tos y de sa rro llo
sos te ni ble. La fi na li dad de las es tra te gias es contribuir de manera
acertada a una responsabilidad social.

La pre ven ción de los im pac tos ne ga ti vos al me dio am bien te que
emi ten las or ga ni za cio nes de pen de de las ac cio nes que adop ten tan to 
a ni vel de su pro duc ción como en las ope ra cio nes ge ne ra les de es tas;
con ti nuan do con Hart (1995), este men cio na que du ran te todo el
pro ce so de pro duc ción exis ten im pac tos am bien ta les, por lo que, con
su es tra te gia de ges tión de pro duc tos, bus ca in te grar el as pec to
ex ter no am bien tal dentro de los procesos y desarrollo de los
productos.

La teo ría ba sa da en los Re cur sos y Ca pa ci da des de la em pre sa fue 
Bar ney (1986), par tien do de la no ción de que las em pre sas son
fun da men tal men te he te ro gé neas en sus re cur sos y ca pa ci da des
in ter nas, por lo que cada or ga ni za ción es úni ca, es de cir, cada una de
ellas po see una com bi na ción de re cur sos di fe ren te y su pro pio modo
de po ner los en prác ti ca. La idea cen tral de esta pers pec ti va es que la
em pre sa con sis te esen cial men te en un con jun to de re cur sos y
ca pa ci da des en los que se ba san el lo gro de ven ta jas com pe ti ti vas. Es
im por tan te dis tin guir en tre re cur sos y ca pa ci da des de la em pre sa. Los
re cur sos pue den de fi nir se como el con jun to de fac to res o ac ti vos de
los que dis po ne y que con tro la una em pre sa. En la ma yo ría de los
ca sos, es tos re cur sos no crean va lor por sí so los, sino que para crear
una ven ta ja com pe ti ti va de ben po seer las ca rac te rís ti cas que se
es pe ci fi can más ade lan te, ade más de ser ade cua da men te com bi na dos 
y ges tio na dos, ge ne ran do una ca pa ci dad. Por tan to, di chos re cur sos
son el ori gen de las ca pa ci da des re le van tes de una em pre sa y és tas
son la prin ci pal fuen te de su ventaja competitiva. El concepto de
capacidad se refiere a la habilidad de la empresa para llevar a cabo
una actividad concreta e implica una combinación de recursos.
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La teo ría de los Sta kehol ders su po ne la exis ten cia de in di vi duos
que tie ne in te rés par ti cu lar en la em pre sa por que in te rac túan con ella
de al gu na ma ne ra. La pa la bra Sta kehol ders sur gió por pri me ra vez en
un co mu ni ca do in ter no del Insti tu to de Inves ti ga ción de Stan ford,
des de en ton ces se ha es cri to so bre este tema en par ti cu lar, en es pa ñol
se ha tra du ci do como “par ti ci pan tes” o “gru pos de in te rés”. La teo ría
hace no tar que los ac cio nis tas no son los úni cos in te re sa dos en la
or ga ni za ción, sino que a par tir de la in te rre la ción so cial exis te una red 
de co lec ti vos in te re sa dos, en tre los que ha bi tual men te se in clu yen
es tán los si guien tes: ac cio nis tas, tra ba ja do res, po si bles in ver sio nis tas,
pro vee do res, clien tes, ad mi nis tra ción, y so cie dad en ge ne ral en la
em pre sa por va rias ra zo nes. La teo ría de las par tes in te re sa das o
Sta kehol ders no sig ni fi ca que los re pre sen tan tes de es tos gru pos
de ben for mar par te de los con se jos de ad mi nis tra ción de la em pre sa,
lo que im pli ca es que los in te re ses de es tos gru pos es tán vin cu la dos y
que para crear va lor hay que ver cómo cada uno de los in te re sa dos
pue den ha cer lo. Esta teoría es acerca de cómo funcionan las
empresas1 de manera óptima y cómo podrían funcionar, esta teoría
tiene que ver en cómo se crea y gestiona un negocio eficaz (Freeman,
2010).

Metodología
Con la fi na li dad de lle var a cabo una in ves ti ga ción de tipo des crip ti va, 
el pre sen te do cu men to se basó en la re vi sión, cla si fi ca ción y aná li sis
de di fe ren tes tex tos y re vis tas re fe ren cia das que nos per mi tie ra tra vés
de un con jun to de pro ce sos se cuen cia les y pro ba to rios de mos trar los
im pac tos que ha te ni do la im ple men ta ción de la gestión ambiental en
las organizaciones mexicanas.

Desarrollo
La ges tión am bien tal nace en la dé ca da de los se ten ta del si glo pa sa do
como una reo rien ta ción del pen sa mien to am bien tal y como
ins tru men to para la aten ción de los pro ble mas am bien ta les, bus can do 
que el Esta do asu mie ra nue vas fun cio nes en tor no a ella.
Ha bi tual men te se di fe ren cian dos po si cio nes ex tre mas acer ca de la
ges tión am bien tal: la de los con ser va cio nis tas y la de los
am bien ta lis tas ra di ca les; los pri me ros se de di can al es tu dio de la
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na tu ra le za y de cada es pe cie en su pro pio há bi tat, al cual con si de ran
el ob je to de pro tec ción, de fen sa y amis tad, bus can pro te ger de la
ac ción del hom bre a las es pe cies y es ce na rios na tu ra les, de nun cian
las ac ti tu des de cier tas em pre sas y em pre sa rios en con tra de los
re cur sos na tu ra les, la flo ra y la fau na, y re cla man de par te del Esta do,
por me dio del go bier no de tur no, ac cio nes re pre si vas o fis ca les para
pro te ger la na tu ra le za; los se gun dos con si de ran como ob je to de
es tu dio, de fen sa y pro tec ción no sólo el sub sis te ma na tu ral, sino
tam bién lo eco nó mi co, cul tu ral y po lí ti co, es de cir, el sub sis te ma
so cial, para ellos el ene mi go del am bien te es un tipo de sociedad, un
sistema socioeconómico, un estilo de desarrollo depredador; son las
bases mismas del subsistema social las que se ponen en entredicho
(León, 2005, p. 90)

Sin em bar go, en los úl ti mos años, la ges tión am bien tal ha
emer gi do como una he rra mien ta con do ble uti li dad den tro de las
or ga ni za cio nes, de bi do a que por un lado de ma ne ra ex ter na ayu da a
la im ple men ta ción de me ca nis mos de ter mi nan tes para res pon der a
los re cla mos por par te de la ciu da da nía de pre ser va ción y pro tec ción
del me dio am bien te y por otro lado de ma ne ra in ter na es un
ins tru men to para la toma de de ci sio nes efi cien tes y eco nó mi cas de las 
or ga ni za cio nes en un am bien te al ta men te di ná mi co don de exis te una
mayor complejidad económica, financiera, cultural, social y
medioambiental.

En ge ne ral, un sis te ma de ges tión me dioam bien tal im pli ca el
es ta ble ci mien to de un plan me dioam bien tal, la crea ción de ob je ti vos
para re du cir el im pac to me dioam bien tal, la pues ta en mar cha de
ac cio nes apro pia das y al gu na for ma de eva lua ción o se gui mien to
in ter no. El prin ci pal ob je ti vo de un sis te ma de ges tión
me dioam bien tal es de sa rro llar, apli car, ges tio nar, coor di nar y
su per vi sar las ac ti vi da des me dioam bien ta les en toda la or ga ni za ción.
Los su pues tos be ne fi cios aso cia dos a los sis te mas de ges tión
me dioam bien tal son un fac tor cla ve para la cre cien te im plan ta ción
vo lun ta ria de es tos ins tru men tos medioambientales por parte de
organizaciones de todo el mundo (Forbes y De Silva, 2012, p. 100).

La nor ma ISO 14000, está for mu la da por la Orga ni za ción
Inter na cio nal de Nor ma li za ción (Inter na cio nal Orga ni za tion for
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Stan dar di za tion y es ta ble ce los re qui si tos a cum plir para cer ti fi car una 
se rie de re glas en ma te ria de ges tión am bien tal. La ISO 14000 es un
sis te ma de ges tión am bien tal por ex ce len cia, que con tie ne las guías
ge ne ra les so bre prin ci pios, sis te mas y téc ni cas de so por te, para lo grar
que una em pre sa se cer ti fi que. La apli ca ción de esta nor ma se lle va a
cabo sin ha cer dis tin ción en tre el tamaño ni la cantidad que produce
la empresa que desea la certificación.

De acuer do con (Ivet te, 2022) a con ti nua ción, se abor da cada
uno de los be ne fi cios de su apli ca ción.

• Para las or ga ni za cio nes:
• Ge ne rar fi de li dad a la mar ca.
• Obte ner clien tes po ten cia les que se com pro me ten con una

re duc ción de su hue lla eco ló gi ca.
• Re duc ción de cos tos ener gé ti cos y de agua.
• Po si bi li dad de te ner al Go bier no del país u otros paí ses como

clien tes.
• Acce so a es tar exen to del pago de im pues tos en al gu nos ru bros.
• Me jo rar la ima gen de la em pre sa fren te a sus clien tes,

pro vee do res, em plea dos y socios.
• Ma yor mo ti va ción de fu tu ros em plea dos para tra ba jar allí.
• Ase gu rar se de que to dos los pro ce sos que han in ter ve ni do en la

pro duc ción es tán ope ran do, de acuer do con lo pre vis to. Lo que
im pli ca una ma yor cer te za en los procesos.

• Ma yor com pe ti ti vi dad.
• Invo lu crar a los em plea dos les da ma yor mo ti va ción.
• Dada la exis ten cia de con tro les y re vi sión cons tan te exis te una

me jo ra continua.
• Se in te gran los sis te mas den tro de la em pre sa.
• Me jor or ga ni za ción y efi cien cia pro duc ti va, al to mar en

con si de ra ción es tán da res internacionales.
• Mar co de re fe ren cia para la pro tec ción del me dioam bien te, que

pue de ser útil en au di to rías no solo am bien ta les sino tam bién las
re la cio na das con calidad.

• Cum plir con las re gu la cio nes.
• Pre ven ción de ries gos de co rrup ción o de so bor nos.

Para los clien tes:
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• Te ner la ga ran tía de la ca li dad de los pro duc tos y ser vi cios que
ofre ce. Por los con tro les ex haus ti vos que se aplican.

• Sa tis fa cer la ne ce si dad de pro duc tos y que ade más cui den sus
pro ce sos en ma te ria de im pac to ambiental.

• Para el me dioam bien te:
• Me no res emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro, me nos

con su mo energético.
• Ma yor uso de ener gías no re no va bles.

Pro mo ver el de sa rro llo y tras fe ren cia de tec no lo gía que im pac te a 
otras or ga ni za cio nes, para que se su men a esta ini cia ti va lo que
me jo ra rá el ambiente en el futuro.

Para la co mu ni dad:
• Fa vo re cer el uso de ener gías re no va bles, por ejem plo; en me dios

de trans por te, ge ne ra ción de elec tri ci dad, me nor con su mo de
agua por lo que ha brá en el fu tu ro me nos des per di cio del re cur so
y más para la comunidad.

• Ma yor pre sión para que más em pre sas se su men y esto me jo ra rá
la ca li dad de vida de la co mu ni dad a lar go plazo.

• Ma yor va lor aña di do para los bie nes o ser vi cios de la em pre sa
cer ti fi ca da con ISO 14000.

• Man te ner una bue na re la ción con las co mu ni da des en don de se
si tué la empresa.

• Pro te ger la sa lud hu ma na.
Para los go bier nos:

• Les brin da cer te zas so bre el cum pli mien to de la or ga ni za ción en
lo que res pec ta a le gis la ción ambiental.
Exis ten prin ci pios ge ne ra les que, en ma te ria ad mi nis tra ti va,

es ti pu la la nor ma ISO 14000, los cua les se nom bran bre ve men te a
continuación:

• Re co no cer la ges tión am bien tal como una prio ri dad.
• Man te ner una efi cien te co mu ni ca ción en tre to das las par tes

in te re sa das.
• De ter mi nar los re que ri mien tos le gis la ti vos del pro ce so

pro duc ti vo, así como de los bie nes y servicios.
• Com pro mi so de toda a or ga ni za ción en la pro tec ción am bien tal y 

la asig na ción es pe cí fi ca de res pon sa bi li da des.
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• Impul sar la pla nea ción am bien tal me dian te el aná li sis de los
ci clos de vida de pro duc tos.

• Crear una dis ci pli na ad mi nis tra ti va en ca mi na da a al can zar lo
planteado.

• Enfo car al uso efi cien te de los re cur sos y el en tre na mien to.
• Eva luar el de sem pe ño com pa ra do con las po lí ti cas, ob je ti vos y

me tas am bien ta les planteados.
• Esta ble cer un sis te ma que per mi ta lle var a cabo un mo ni to reo

con au di to rías in ter nas que per mi tan de tec tar áreas de
opor tu ni dad y es tar en po si bi li da des de apli car la mejora
continua.

• Impul sar a los pro vee do res a lle var a cabo po lí ti cas de ges tión
am bien tal.
La ges tión am bien tal sur gió en Mé xi co, por que como en otros

paí ses nos di mos cuen ta del evi den te de te rio ro am bien tal y de sus
im pli ca cio nes ne ga ti vas par ti cu lar men te a la salud de las personas.

“La crea ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos
Na tu ra les y Pes ca (SEMARNAP) a fi nes de 1994 sig ni fi có un paso
adi cio nal, de gran re le van cia, en el pro ce so de in te gra ción de la
ges tión del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les en México”
(SEMARNAP, 2001, p. 2)

Si ha bla mos de un re fe ren te mun dial para los Sis te mas de Ges tión 
Ambien ta les, te ne mos que ha cer men cio nar sin du dar lo a la nor ma
ISO 14001. En Mé xi co se la co no ce como NMX ISO 14001, y este
es tán dar es ta ble ce los re que ri mien tos que de ben cum plir aque llas
or ga ni za cio nes que per si guen im plan tar un Sis te ma de Ges tión
Ambien tal o SGA para de mos trar que lle van a cabo su ac ti vi dad de
forma respetuosa con el medio ambiente.

Gra cias a la nor ma ISO 14001, las or ga ni za cio nes aña den un
va lor com pe ti ti vo lo gran do di fe ren ciar se del res to de em pre sas que
es tán en el mer ca do. La NMX ISO 14001 se pue de cer ti fi car, aun que
las en ti da des pue den cum plir con sus re qui si tos y no tra mi tar di cho
cer ti fi ca do. Po drán as pi rar a la ob ten ción de la cer ti fi ca ción ISO
14001 cual quier or ga ni za ción, sin que el ta ma ño o el sec tor en el que
ope re se con vier ta en un obs tácu lo, sim ple men te es ne ce sa rio que
ten gan in te rés real por de sa rro llar su ac ti vi dad sin ge ne rar im pac tos
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so bre el entorno y sobre todo cumpliendo con la ley ambiental que
esté vigente en México.

Resultados
Con base en lo an te rior men te ex pues to, con si de ra mos re le van te
ex po ner al gu nos ca sos de éxi to que se mues tran en la Ta bla 1 de
or ga ni za cio nes me xi ca nas que im ple men ta ron la ges tión am bien tal,
las cua les se vie ron be ne fi cia das por dicha implementación.

Tabla 1. Casos de estudio de gestión ambiental en México.

Empresa Principales Logros

Bio papel · 1.44 millones de toneladas de papel y cartón recicladas.

· Reutilización del 78% del agua que consumen en sus procesos.

Grupo Herdez · El 62% de la energía consumida provino de fuentes limpias,
incluyendo energía eólica y cogeneración.

· Reducción del 18% en el consumo total de combustibles de fuentes no 
renovables.

Bimbo · Manejo de residuos en general

· Aportación en la reducción de la huella hídrica

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Conclusiones
Los be ne fi cios que ob tu vie ron las or ga ni za cio nes al im ple men tar un
sis te ma de ges tión am bien tal, en tre los que des ta can ren ta bi li dad por
par te de la or ga ni za ción, bue na ima gen cor po ra ti va, un ade cua do
ma ne jo de los re cur sos, re duc ción en la ge ne ra ción de re si duos y la
atrac ción de nue vos clien tes, por lo que se ratifica la relevancia de
esta investigación.
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Ca pí tu lo 3

Ventaja competitiva en las
organizaciones complejas y

sustentables



La incorporación al Instituto Mexicano del Seguro
Social de personas vinculadas a otras por una

relación laboral y de trabajadores independientes,
reto de la tercera década del siglo XXI, en México

Alicia Eguía Casis

Resumen
La se gu ri dad so cial es un de re cho hu ma no y es res pon sa bi li dad de los
go bier nos con sig nar lo en sus le gis la cio nes y ha cer lo rea li dad. La
cohe sión so cial, el com ba te a la po bre za y la de si gual dad re quie ren
de sis te mas de se gu ri dad so cial via bles eco nó mi ca men te. El ob je ti vo
de este tra ba jo con sis te en iden ti fi car las mo da li da des de
in cor po ra ción de la prin ci pal ins ti tu ción de se gu ri dad so cial en
Mé xi co, el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y el nú me ro de
afi lia dos en cada una de ellas. Encon tran do que los ase gu ra dos
aso cia dos a pues tos de tra ba jo en no viem bre de 2021 eran
20,933,050, de los cua les 97.6% per te ne cen al ré gi men obli ga to rio,
es de cir per so nas vin cu la das a otras por una re la ción la bo ral y 2.4%
per so nas in cor po ra das de for ma vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio,
casi en su to ta li dad pres ta do res de ser vi cios de la ad mi nis tra ción
pú bli ca. Más del 30% de quie nes tie nen un tra ba jo per so nal
sub or di na do en Mé xi co, no tie nen ac ce so a pres ta cio nes y
prác ti ca men te los tra ba ja do res in de pen dien tes no se en cuen tran
afi lia dos a la se gu ri dad so cial.  Por lo que se pro po ne fo men tar y
fa ci li tar la in cor po ra ción al ré gi men obli ga to rio del IMSS de las
per so nas vin cu la das a una re la ción la bo ral y la in cor po ra ción
vo lun ta ria a éste de tra ba ja do res in de pen dien tes, con el pro pó si to de
con tar con un sis te ma de se gu ri dad so cial ba sa do en el mo de lo
con tri bu ti vo, es de cir fi nan cia do por em plea do res, tra ba ja do res y el
Esta do, y no mo de los que se fi nan cian de los pre su pues tos generales
del Estado.
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Pa la bras cla ve: Se gu ri dad so cial; Sis te ma con tri bu ti vo;
Pro tec ción so cial

Abstract
So cial se cu rity is a hu man right and it is the re spon si bil ity of
gov ern ments to es tab lish it in their leg is la tion and make it a re al ity.
So cial co he sion, the fight against pov erty and in equal ity re quires
eco nom i cally vi a ble so cial se cu rity sys tems. The ob jec tive of this
work is to iden tify the mo dal i ties of in cor po ra tion of the main so cial
se cu rity in sti tu tion in Mex ico, the Mex i can In sti tute of So cial Se cu rity
and the num ber of af fil i ates in each of them. Find ing that the in sured
as so ci ated with jobs in No vem ber 2021 were 20,933,050, of which
97.6% be long to the man da tory re gime, that is, peo ple linked to oth ers 
by an em ploy ment re la tion ship and 2.4% peo ple vol un tarily
in cor po rated into the man da tory re gime, al most in its en tire ser vice
pro vid ers of the pub lic ad min is tra tion. More than 30% of those who
have a sub or di nate per sonal job in Mex ico do not have ac cess to
ben e fits and prac ti cally the in de pend ent work ers are not af fil i ated
with so cial se cu rity. There fore, it is pro posed to pro mote and fa cil i tate
the in cor po ra tion to the man da tory re gime of the IMSS of peo ple
linked to an em ploy ment re la tion ship and the vol un tary in cor po ra tion 
to it of in de pend ent work ers, with the pur pose of hav ing a so cial
se cu rity sys tem based on the con trib u tory model, that is, fi nanced by
em ploy ers, work ers and the State, and not mod els that are fi nanced
from the gen eral State bud gets.

Key words: So cial se cu rity; Con trib u tory sys tem; So cial pro tec tion

Metodología
El pre sen te tra ba jo tie ne como pro pó si to iden ti fi car las mo da li da des
de ase gu ra mien to que es ti pu la la Ley del Se gu ro So cial y el nú me ro de 
per so nas afi lia das al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial en cada una 
de ellas, así como rea li zar pro pues tas para for ta le cer la se gu ri dad
so cial en Mé xi co. Para cum plir el ob je ti vo plan tea do se lle vó a cabo
una in ves ti ga ción con en fo que mix to, tan to cua li ta ti vo como
cuan ti ta ti vo, con ca rác ter des crip ti vo.

El aná li sis de ca rác ter cua li ta ti vo se efec tuó me dian te una
re vi sión do cu men tal de la se gu ri dad so cial como un de re cho hu ma no 
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que debe ser ga ran ti za do por los go bier nos na cio na les, para lo cual se 
abor da ron las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial que coe xis ten en
Mé xi co en el año 2021, a fin de pro ce der a de ter mi nar los re gí me nes
que es ti pu la la Ley del Se gu ro So cial y los su je tos de ase gu ra mien to de 
los mis mos.

El aná li sis de ca rác ter cua li ta ti vo fue de ca rác ter no ex pe ri men tal, 
ya que con sis tió en iden ti fi car el nú me ro de afi lia dos a la prin ci pal
ins ti tu ción de se gu ri dad so cial en Mé xi co, el Insti tu to Me xi ca no del
Se gu ro So cial, por mo da li dad de ins crip ción uti li zan do da tos
co rres pon dien tes al mes de no viem bre del año 2021  emi ti dos por el
pro pio Insti tu to y con tras tar los con da tos emi ti dos por la Encues ta
Na cio nal de Ocu pa ción y Empleo (ENOE) for mu la da por el Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía, co rres pon dien te a la po bla ción
ocu pa da, al mis mo mes de no viem bre de 2021.

Introducción
Los tra ba ja do res de no mi na dos como in for ma les se ca rac te ri zan por:

No es tar re co no ci dos ni pro te gi dos den tro de los mar cos ju rí di co
y re gla men ta rio. Sin em bar go, ésta no es la úni ca ca rac te rís ti ca
que de fi ne la ac ti vi dad in for mal. Los tra ba ja do res y em pre sa rios
in for ma les se ca rac te ri zan por su alto ni vel de vul ne ra bi li dad. No
es tán re co no ci dos por la ley y, por con si guien te, re ci ben poca o
nin gu na pro tec ción ju rí di ca o so cial, no pue den es ta ble cer
con tra tos ni tie nen ase gu ra dos sus de re chos de pro pie dad. (OIT,
2002).
La vul ne ra bi li dad es la ca rac te rís ti ca que iden ti fi ca a quie nes se

en cuen tran ex clui dos de un sis te ma de se gu ri dad so cial, ya que
ca re cen de la pres ta ción de asis ten cia sa ni ta ria, del otor ga mien to de
me dios de sub sis ten cia ante una in ca pa ci dad para de sem pe ñar un
tra ba jo re mu ne ra do, la pér di da de su em pleo y la ve jez, así como la
fal ta de pro tec ción de sus de pen dien tes eco nó mi cos ante la muer te.

En el si glo XX se pug nó por la in cor po ra ción de sis te mas de
se gu ri dad so cial uni ver sa les, Ri chard Tit muss Mo rris fue el de fen sor
más per sua si vo de la po lí ti ca so cial de bie nes tar. Sos te nía que
mien tras los bie nes y ser vi cios de ben ser ven di dos y com pra dos en el
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mer ca do, la se gu ri dad so cial debe ser pro por cio na da por el Esta do.
(Tit muss, 1974).

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, emi ti da en
1948 por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), con sig na el 
de re cho a la Se gu ri dad So cial.  En su ar tícu lo 22 se ña la:

Toda per so na, como miem bro de la so cie dad, tie ne de re cho a la
se gu ri dad so cial, y a ob te ner, me dian te el es fuer zo na cio nal y la
coo pe ra ción in ter na cio nal, ha bi da cuen ta de la or ga ni za ción y
los re cur sos de cada Esta do, la sa tis fac ción de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, in dis pen sa bles a su dig ni dad y
al li bre de sa rro llo de su per so na li dad.

Base teórica
El Esta do de Bie nes tar sur ge con “la sus ti tu ción por el se gu ro so cial de
las ins ti tu cio nes de au toa yu da que fun cio na ban so bre una base
co lec ti va en Ale ma nia” (Gro ser, 2014), la so li da ri dad gre mial da paso
al re co no ci mien to en el ám bi to ju rí di co del de re cho de los hom bres a
la pro tec ción ante la en fer me dad, el de sem pleo, la ve jez y la muer te.

El Esta do de Bie nes tar en el con tex to eu ro peo en su ver sión ac tual 
se crea a me dia dos del si glo XX como un me ca nis mo co rrec tor del
mer ca do y de la mer can ti li za ción de las re la cio nes sa la ria les, es tan do
vin cu la do a la idea mo der na de ciu da da nía (Sán chez, 2017),
re co no ce a la se gu ri dad so cial como una obli ga ción de las na cio nes
para con sus ha bi tan tes, es un de re cho no una con ce sión. De bi do a
las cri sis eco nó mi cas de las dé ca das de los años 70 y 80 si glo XX el
Esta do de Bie nes tar fue cues tio na do y se im pul sa ron po lí ti cas
neo li be ra les que pug na ban por una me nor co ber tu ra al se ña lar su
in via bi li dad fi nan cie ra.

En las dos pri me ras dé ca das del si glo XXI se ha de ba ti do so bre el
mo de lo de se gu ri dad so cial que las na cio nes de ben im ple men tar,
as pec tos como su fi nan cia ción, co ber tu ra y pres ta cio nes han sido
ana li za dos a la luz de las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de las na cio nes y
bajo una óp ti ca de de re chos hu ma nos.

Los Esta dos-Na ción del si glo XXI no pue den ser aje nos a las
ne ce si da des de su po bla ción, por lo que de ben asu mir el pa pel de
ga ran tes del ac ce so de su po bla ción a la se gu ri dad so cial. “No es
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ne ce sa rio sa cri fi car la pro tec ción so cial en aras del cre ci mien to. Una
de mo cra cia no sig ni fi ca gran cosa si no atien de a las ne ce si da des y la
vo lun tad de su pue blo” (Ba che let, 2020).

Los Esta dos de Bie nes tar ac tua les se en fren tan a los re tos
ge ne ra dos por el in cre men to de las de si gual da des en el mar co de
una eco no mía glo ba li za da, de los cam bios en los ro les fa mi lia res, 
la baja na ta li dad y el en ve je ci mien to de la po bla ción, así como
por el au men to de la vul ne ra bi li dad so cial de ri va da de la
ne ce si dad de una so cie dad más igua li ta ria. To dos los mo de los se
en cuen tran en pro ce so de rees truc tu ra ción y
re di men sio na mien to. (Del Cas ti llo, 2020)
Las con se cuen cias ne ga ti vas, en la eco no mía y en la sa lud de las

per so nas, de ri va das de la pan de mia COVID-19 ori gi na ron que los
go bier nos, adop ta ran me di das de pro tec ción del em pleo y los me dios
de so bre vi ven cia en los años 2020 y 2021. Mi ni mi zar los cos tos
hu ma nos y pre ser var la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca se con vir tie ron
en prio ri dad. “Las re des de pro tec ción so cial son fun da men ta les
cuan do las per so nas pier den sus in gre sos y sus me dios de
sub sis ten cia”. (Ban co Mun dial, 2021).

Los es ta dos de bie nes tar, in clu so aho ra, ase gu ran que se dé
pre fe ren cia a los de re chos so cia les por en ci ma del ren di mien to
del mer ca do, y esto su po ne una de mos tra ción tan gi ble de que las
de mo cra cias, con to das sus im per fec cio nes, pue den se guir
tra ba jan do por sus ciu da da nos. (Gam ble, 2018).
So bre los efec tos po si ti vos de la se gu ri dad so cial la Orga ni za ción

Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) se ña la que con tri bu ye:
A la cohe sión so cial y al cre ci mien to y de sa rro llo ge ne ral del país
me dian te la me jo ra de las con di cio nes de vida, amor ti guan do los
efec tos de las trans for ma cio nes es truc tu ra les y tec no ló gi cas en las 
per so nas y, por tan to, sen tan do las ba ses para un en fo que más
po si ti vo so bre la glo ba li za ción. (OIT).
La OIT y los ins tru men tos de la Orga ni za ción de las Na cio nes

Uni das (ONU) re co no cen a la se gu ri dad so cial como un de re cho
fun da men tal y la de fi nen como “un sis te ma ba sa do en co ti za cio nes
que ga ran ti za la pro tec ción de la sa lud, las pen sio nes y el de sem pleo,
así como las pres ta cio nes so cia les fi nan cia das me dian te im pues tos, la
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se gu ri dad so cial se ha con ver ti do en un reto uni ver sal en un mun do
glo ba li za do” (OIT).

De la de fi ni ción an te rior se des pren den dos en fo ques de la
se gu ri dad so cial los cua les es tán vin cu la dos a la fuen te de
fi nan cia mien to de la mis ma. 1) Los sis te mas que se fi nan cian con
re cur sos del pre su pues to ge ne ral del Esta do y es tán des ti na dos a la
po bla ción en ge ne ral, tan to a quie nes tra ba jan en la eco no mía for mal
e in for mal como a aque llos que no de sem pe ñan un tra ba jo. 2) Los
sis te mas con tri bu ti vos, cuya fi nan cia ción pro vie ne de apor ta cio nes
de los em plea do res, los tra ba ja do res, y en al gu nos ca sos del pro pio
Esta do, y que es tán des ti na dos úni ca men te a quie nes es tán su je tos a
una re la ción la bo ral o a aque llos que rea li zan apor ta cio nes.

En base a las cre cien tes evi den cias del pa pel fun da men tal de la
se gu ri dad so cial en la cons truc ción de unas so cie da des más
igua li ta rias, pues to que con tri bu ye a la re duc ción de la po bre za y
es vi tal para com par tir, de una ma ne ra más jus ta, las
opor tu ni da des que trae con si go la glo ba li za ción, el Foro hizo un
lla ma mien to para una ma yor vo lun tad po lí ti ca que se en ca mi ne a 
la ex ten sión de la co ber tu ra de la se gu ri dad so cial, con el fin de
ha cer la más ac ce si ble y sos te ni ble. (Kon ko lewsky, 2007).
El prin ci pio de uni ver sa li dad de la se gu ri dad so cial debe ser

adop ta do por las na cio nes a fin de lo grar so cie da des más jus tas e
igua li ta rias, sien do la so li da ri dad su fun da men to. “El prin ci pio de
so li da ri dad ha de se guir sien do fun da men to ex plí ci to de la Se gu ri dad
So cial, por que «la his to ria de la se gu ri dad so cial es la his to ria de un
es fuer zo so cial cons cien te y con ti nua do en pos de la ayu da mu tua”
(Alon so, 2020).

La se gu ri dad so cial en Mé xi co sur ge como un de re cho de
aque llos que se en cuen tran su je tos a una re la ción la bo ral y se
ma te ria li za has ta el año de 1943, cuan do en tra en vi gor la pri me ra Ley 
de Se gu ri dad So cial y se crea el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial. 
La men cio na da ley fue abro ga da para en trar en vi gor una nue va ley en 
1973, pos te rior men te el 1 de ju lio de 1997 en tró en vi gor la ley que se
en cuen tra vi gen te. 

La le gis la ción en ma te ria de se gu ri dad so cial vi gen te en Mé xi co
da ori gen a di ver sas ins ti tu cio nes, tan to Fe de ra les como es ta ta les,
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des ti na das prin ci pal men te a los tra ba ja do res, es de cir a las per so nas
vin cu la das a otras por una re la ción la bo ral.  A ni vel Fe de ral es tán
vi gen tes la Ley del Se gu ro So cial (LSS), la Ley del Insti tu to de
Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, que
re gu la la pres ta ción de se gu ri dad so cial a los tra ba ja do res al ser vi cio
de los po de res de la unión; La Ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial
para las Fuer zas Arma das de Mé xi co que es ta ble ce las ba ses para
otor gar se gu ri dad so cial a los mi li ta res y ma ri nos; la Ley del Insti tu to
del Fon do Na cio nal de la Vi vien da para los Tra ba ja do res, la cual
es ta ble ce que los pa tro nes tie nen la obli ga ción de rea li zar
apor ta cio nes a fa vor de sus tra ba ja do res, para que és tos ob ten gan
cré di tos para ad qui rir una vi vien da. Las en ti da des fe de ra ti vas tam bién 
cuentan con instituciones destinadas al otorgamiento de pensiones
para los trabajadores de los poderes estatales y de las
administraciones municipales.

Otras en ti da des pa raes ta ta les a ni vel fe de ral sec to ri za das a la
Se cre ta ría de Sa lud que brin dan se gu ri dad so cial son los Hos pi ta les
Re gio na les de Alta Espe cia li dad y Hos pi ta les Ge ne ra les, los Insti tu tos
Na cio na les de Sa lud, el Sis te ma Na cio nal para el De sa rro llo Inte gral
de la Fa mi lia (DIF); sec to ri za das a la Se cre ta ría del tra ba jo el Insti tu to
del Fon do Na cio nal para el Con su mo de los Tra ba ja do res.

La pres ta ción de se gu ri dad so cial a per so nas no su je tas a una
re la ción la bo ral se ha ins ti tu cio na li za do en las pri me ras dé ca das del
si glo XXI, en Mé xi co, con la crea ción en el año 2003 de la Co mi sión
Na cio nal de Pro tec ción So cial en Sa lud, co mún men te lla ma da
Se gu ro Po pu lar, que te nía como fi na li dad brin dar ser vi cios de sa lud, a 
tra vés de un ase gu ra mien to pú bli co y vo lun ta rio, a per so nas de ba jos
re cur sos que no con ta ran con un em pleo o que tra ba ja ran por cuen ta
pro pia y que no fue ran de re choha bien tes de nin gu na ins ti tu ción de
se gu ri dad so cial. En el año 2020 de sa pa re ce el Se gu ro Po pu lar y se
crea el Insti tu to de Sa lud para el Bie nes tar (INSABI) el cual es un
or ga nis mo des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la
Secretaría de Salud.

El INSABI tie ne por ob je to pro veer y ga ran ti zar la pres ta ción
gra tui ta de ser vi cios de sa lud, me di ca men tos y de más in su mos
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aso cia dos a las per so nas sin se gu ri dad so cial, así como im pul sar,
en coor di na ción con la Se cre ta ría de Sa lud en su ca li dad de
ór ga no rec tor, ac cio nes orien ta das a lo grar una ade cua da
in te gra ción y ar ti cu la ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas del
Sis te ma Na cio nal de Sa lud. (INSABI, 2021).
A par tir de 2019, el Go bier no de Mé xi co crea la pen sión

uni ver sal no con tri bu ti va Pen sión para el Bie nes tar de las Per so nas
Adul tas Ma yo res. Es de des ta car que tan to el INSABI como la pen sión
para el Bie nes tar de las Per so nas Adul tas Ma yo res tie nen ca rác ter
uni ver sal, son pro gra mas gu ber na men ta les que se fon dean con
re cur sos del pre su pues to ge ne ral del Esta do. Dan do paso a la
ma te ria li za ción del de re cho hu ma no de ac ce so a la se gu ri dad so cial,
al no que dar res trin gi do a la pro tec ción ex clu si va de quie nes per ci ben 
un sa la rio. La ca rac te rís ti ca de uni ver sa li dad im pli ca el uso de
re cur sos pre su pues ta les y no del esquema contributivo, es decir de las
aportaciones de empleadores y trabajadores.

De lo an te rior, se de ri va la coe xis ten cia de pro gra mas de
se gu ri dad so cial di ver sos y la frag men ta ción en las atri bu cio nes en
di fe ren tes en ti da des o de pen den cias pú bli cas, fe de ra les y lo ca les y de
or ga nis mos des cen tra li za dos, lo que ori gi na ma yo res cos tos de
ope ra ción y es fuer zos de coor di na ción al in vo lu crar en tes de la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa raes ta tal como el IMSS, ISSSTE,
ISFAM, en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da fe de ral
como las Se cre ta rías de Bie nes tar, Se cre ta ría de Sa lud y es ta ta les
como las se cre ta rías de sa lud lo ca les, los or ga nis mos de se gu ri dad
so cial es ta ta les constituidos para otorgar pensiones a servidores
públicos de los poderes estatales y de los municipios.

Un as pec to que debe ser aten di do es la in com pa ti bi li dad de los
sis te mas de pen sio nes de las en ti da des fe de ra ti vas con los del IMSS e
ISSSTE, que im po si bi li ta la ob ten ción de pen sio nes a quie nes han
de sem pe ña do un car go o em pleo en los po de res es ta ta les y en los
go bier nos mu ni ci pa les y tam bién han pres ta do sus ser vi cios para los
po de res de la unión o han trabajado para organizaciones privadas.
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Desarrollo
En las si guien tes lí neas iden ti fi ca mos los di fe ren tes ti pos de
ase gu ra mien to con te ni dos en la Ley del Se gu ro So cial, ésta tie ne su
fun da men to en el ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal en el apar ta do A, el cual 
es ta ble ce las ba ses que ri gen la re la ción la bo ral en tre jor na le ros,
em plea dos do més ti cos, ar te sa nos y de una ma ne ra ge ne ral, todo
con tra to de trabajo, fracción XXIX, la cual a la letra señala:

Es de uti li dad pú bli ca la Ley del Se gu ro So cial, y ella
com pren de rá se gu ros de in va li dez, de ve jez, de vida, de ce sa ción 
in vo lun ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac ci den tes, de
ser vi cios de guar de ría y cual quier otro en ca mi na do a la
pro tec ción y bie nes tar de los tra ba ja do res, cam pe si nos, no
asa la ria dos y otros sec to res so cia les y sus fa mi lia res.
La LSS con tem pla dos re gí me nes, el obli ga to rio y el vo lun ta rio.

Los su je tos del ré gi men obli ga to rio son: 1) Las per so nas que de
con for mi dad con la Ley Fe de ral del tra ba jo es tán su je tas a una
re la ción la bo ral. Ya sea de for ma even tual o per ma nen te,
in de pen dien te men te de que la per so na a la que se le pres te el ser vi cio
sea per so na fí si ca, mo ral o uni da des eco nó mi cas sin per so na li dad
ju rí di ca; 2) Los so cios de so cie da des coo pe ra ti vas; 3) Las per so nas
que de ter mi ne el Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés del De cre to res pec ti vo; 4)
Las per so nas tra ba ja do ras del ho gar. Los se gu ros a que tie nen de re cho 
son ries gos de tra ba jo; en fer me da des y maternidad; invalidez y vida;
retiro, cesantía en edad avanzada y guarderías y prestaciones sociales.

Las per so nas que pue den in cor po rar se vo lun ta ria men te al
ré gi men obli ga to rio de con for mi dad con el ar tícu lo 13 de la LSS son:
1) los tra ba ja do res en in dus trias fa mi lia res y los in de pen dien tes, como 
pro fe sio na les, co mer cian tes en pe que ño, ar te sa nos y de más
tra ba ja do res no asa la ria dos; 2) Los eji da ta rios, co mu ne ros, co lo nos y
pe que ños pro pie ta rios; 3) Los pa tro nes per so nas fí si cas con
tra ba ja do res ase gu ra dos a su ser vi cio; 4) Los tra ba ja do res al ser vi cio
de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de la Fe de ra ción, en ti da des
fe de ra ti vas y mu ni ci pios que estén excluidas o no comprendidas en
otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

Para efec to de la in cor po ra ción vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio
se es ta ble ce rán las mo da li da des de ase gu ra mien to me dian te
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con ve nio de in cor po ra ción, en el que se fi ja rán en tre otros: la
vi gen cia, las pres ta cio nes que se otor ga rán, las cuo tas a car go de los
ase gu ra dos, la con tri bu ción del go bier no Fe de ral, si la hu bie re. La LSS 
re fie re los se gu ros y los ti pos de pres ta cio nes a los que pue den te ner
ac ce so quie nes se afi lien de for ma vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio.
Lo an te rior sig ni fi ca que los afi lia dos en for ma vo lun ta ria al ré gi men
obli ga to rio no re ci ban la to ta li dad de las pres ta cio nes en especia y en
dinero que perciben los sujetos de aseguramiento del régimen
obligatorio.

Los tra ba ja do res en in dus trias fa mi lia res y los in de pen dien tes,
como pro fe sio na les, co mer cian tes en pe que ño, ar te sa nos y de más
tra ba ja do res no asa la ria dos, así como los eji da ta rios, co mu ne ros,
co lo nos y pe que ños pro pie ta rios tie nen de re cho a las pres ta cio nes en
es pe cie del se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad y las
co rres pon dien tes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro 
y vejez.

Los pa tro nes per so nas fí si cas con tra ba ja do res ase gu ra dos a su
ser vi cio, las pres ta cio nes del se gu ro de ries gos de tra ba jo, las
pres ta cio nes en es pe cie del se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad y
las co rres pon dien tes de los se gu ros de in va li dez y vida, así como de
retiro y vejez.

Para los tra ba ja do res al ser vi cio de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas
de la Fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios las pres ta cio nes
del se gu ro de ries gos de tra ba jo, las pres ta cio nes en es pe cie del
se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad y las co rres pon dien tes de los
se gu ros de in va li dez y vida, así como de re ti ro, ce san tía en edad
avan za da y ve jez. Los es que mas de ase gu ra mien to de los ser vi do res
pú bli cos se de ter mi nan en aten ción a los sis te mas de pen sio nes que
ten gan las en ti da des fe de ra ti vas, por lo que los se gu ros pres ta dos
pue den com pren der úni ca men te las pres ta cio nes en especie de los
seguros conjuntos de riesgos de trabajo y enfermedades y maternidad.

La in cor po ra ción vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio re pre sen ta la
po si bi li dad de ha cer ex ten si va la se gu ri dad so cial a per so nas que no
es tán su je tas a una re la ción la bo ral en los tér mi nos del apar ta do A del
ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, pero que per ci ben in gre sos por el
de sem pe ño de un ser vi cio en el sec tor pú bli co o tra ba jan por cuen ta
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pro pia, des ta can do que su fi nan cia mien to se efec túa con
apor ta cio nes de los en tes pú bli cos en los cua les se de sem pe ñan los
ser vi do res pú bli cos o de los pro pios ase gu ra dos (me dian te el mo de lo
con tri bu ti vo) y que en caso de que no exis tie ra via bi li dad fi nan cie ra
de este tipo de ase gu ra mien to, el IMSS po dría ne gar la in cor po ra ción.
Al res pec to el ar tícu lo 226 de la LSS es ta ble ce: no pro ce de rá el
ase gu ra mien to vo lun ta rio, cuan do de ma ne ra pre vi si ble éste pue da
com pro me ter el equilibrio financiero del Instituto o la eficacia de los
servicios que proporciona a los asegurados en el régimen obligatorio.

El Con se jo Téc ni co del IMSS tie ne la fa cul tad de so li ci tar a las
ins tan cias com pe ten tes que pro mue van ante el Con gre so de la Unión
la re vi sión de las ba ses de co ti za ción de quie nes se in cor po ran de
ma ne ra vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio, para pro pi ciar que se
man ten ga o res ti tu ya, en su caso, el equilibrio financiero de estos
seguros.

El se gu ro vo lun ta rio com pren de el se gu ro de sa lud para la
fa mi lia, el cual tie ne se ori gen en un con ve nio que ce le bra el IMSS
con per so nas que no cuen tan con un es que ma de se gu ri dad so cial,
para el otor ga mien to de pres ta cio nes en es pe cie re la cio na das con
en fer me da des y ma ter ni dad, ta les como: asis ten cia mé di ca,
qui rúr gi ca, far ma céu ti ca, servicios de hospitalización y maternidad.

Los su je tos que se in cor po ren tal se gu ro de sa lud para la fa mi lia
ten drán que ce le brar un con ve nio que los obli ga a pa gar una cuo ta
anual por cada be ne fi cia rio en aten ción a su ran go de edad, los
be ne fi cia rios pue den ser cón yu ge o con cu bi na, hi jos, abue los,
pa dres, her ma nos, pri mos o so bri nos del so li ci tan te. El IMSS es ta ble
las en fer me da des pree xis ten tes que im pi den la in cor po ra ción, los
pa de ci mien tos con pe rio dos de es pe ra para ser tra ta dos, así como los
ser vi cios ex clui dos ta les como ci ru gías es té ti cas, len tes, apa ra tos
auditivos, padecimientos crónicos que requieran control terapéutico
permanente.

Es de des ta car que la LSS es ta ble ce que los se gu ros de sa lud para
la fa mi lia se or ga ni za rán en sec ción es pe cial, con con ta bi li dad y
ad mi nis tra ción de fon dos se pa ra da de la co rres pon dien te a los
se gu ros obli ga to rios y que se ela bo ra rán in for mes fi nan cie ros y
actuariales independientes del mismo.
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El se gu ro de sa lud para la fa mi lia es una ex ten sión del se gu ro de
en fer me da des y ma ter ni dad en sus pres ta cio nes en es pe cie, del
ré gi men obli ga to rio, para aque llos que no es tán su je tos a un ré gi men
de se gu ri dad so cial y se basa en el sistema contributivo.

El ré gi men vo lun ta rio con tem pla que los em plea do res con tra ten
se gu ros adi cio na les con el pro pio IMSS para sa tis fa cer pres ta cio nes
eco nó mi cas pac ta das en los con tra tos Ley o en los con tra tos
co lec ti vos de tra ba jo que fue ran su pe rio res a las de la mis ma
na tu ra le za que es ta ble ce el ré gi men obli ga to rio del Se gu ro So cial, en
tal caso la pri ma, cuo ta, pe río dos de pago y de más mo da li da des en la
con tra ta ción de los se gu ros adi cio na les, se rán con ve ni dos por el IMSS 
con base en las ca rac te rís ti cas de los ries gos y de las pres ta cio nes
pro te gi das, así como en las valuaciones actuariales de los contratos
correspondientes.

El ar tícu lo 250 A de la LSS es ti pu la la po si bi li dad de que el IMSS
brin de se gu ri dad so cial a per so nas, gru pos y nú cleos mar gi na dos,
para lo cual se uti li za rán re cur sos es ti pu la dos en el De cre to de
Pre su pues to de la Fe de ra ción. En este es que ma de ase gu ra mien to se
en cuen tran los es tu dian tes de ins ti tu cio nes pú bli cas de nivel medio
superior, superior y postgrado.

El Insti tu to pre vio acuer do de su Con se jo Téc ni co, po drá otor gar
co ber tu ras de se gu ros de vida y otras, ex clu si va men te a fa vor de
las per so nas, gru pos o nú cleos de po bla ción de me no res in gre sos, 
que de ter mi ne el Go bier no Fe de ral, como su je tos de so li da ri dad
so cial con las su mas ase gu ra das, y con di cio nes que este úl ti mo
es ta blez ca. 
Asi mis mo, el Insti tu to pre vio acuer do de su Con se jo Téc ni co,
po drá uti li zar su in fraes truc tu ra y ser vi cios, a re que ri mien to del
Go bier no Fe de ral, en apo yo de pro gra mas de com ba te a la
mar gi na ción y la po bre za con si de ra dos en el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción. Para efec tos de este ar tícu lo, el
Go bier no Fe de ral pro vee rá opor tu na men te al Insti tu to los
re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios con car go al pro gra ma y par ti da
co rres pon dien tes para sol ven tar los ser vi cios que le en co mien de.
(Art. 250 A LSS)
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Una vez iden ti fi ca das los su je tos de ase gu ra mien to es ta ble ci dos
en los re gí me nes obli ga to rio (al cual se pue den in cor po rar de for ma
vo lun ta ria las per so nas que es ta ble ce el ar tícu lo 13 de la LSS) y
vo lun ta rio, se rea li za rá un aná li sis cuan ti ta ti vo del nú me ro de
be ne fi cia rios de la seguridad social otorgada por el IMSS.

Resultados
En la si guien te grá fi ca se es ta ble cen las mo da li da des de
ase gu ra mien to ante el IMSS que im pli can con tar con un em pleo,
de sem pe ñar se como ser vi dor pú bli co o rea li zar una ac ti vi dad
eco nó mi ca que ge ne ra in gre sos, a lo que el IMSS de no mi na
“Ase gu ra mien to asociado a puestos de trabajo.”

Gráfica 1. Asegurados en el IMSS asociados a puestos
de trabajo en noviembre de 2021.

Mo da li -
dad de
ase gu -
ra mien -
to

Ase gu ra mien to aso cia do a un pues to de tra ba jo Per so nas
afi lia das no -
viem bre
2021

Ré gi men
Obli ga to rio

Incor po ra -
ción vo lun -
ta ria al
ré gi men
obli ga to rio

10 Per ma nen tes y even tua les de la ciu dad 19,758,254 X  

13 Per ma nen tes y even tua les del cam po 502,814 X  

14 Even tua les del cam po ca ñe ro 18,179 X  

17 Re ver sión de cuo tas por sub ro ga ción de ser vi cios 67,669 X  

30 Pro duc to res de caña de azú car 84,654 X  

34 Do més ti cos 136 X 

35 Pa tro nes per so nas fí si cas con tra ba ja do res a su
ser vi cio

5,750  X

36 Al ser vi cio de go bier nos es ta ta les, mu ni ci pa les y
or ga nis mos des cen tra li za dos

160,159  X

38 Al ser vi cio de ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, en ti -
da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios

270,454  X

42 Al ser vi cio de ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, en ti -
da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios

24,992  X

43 Incor po ra ción del cam po al ré gi men obli ga to rio 15,422  X

44 Inde pen dien tes 24,567  X

To tal de per so nas ase gu ra das vin cu la das a pues to de tra ba jo 20,933,050 20,431,570 501,480

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del IMSS.

La Encues ta Na cio nal de Ocu pa ción y Empleo (ENOE) con da tos
del mes de no viem bre de 2021, re ve la que la Po bla ción
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Eco nó mi ca men te Acti va es de 55,152,836 per so nas, de las cua les
96.3% es tán ocu pa das y el 3.7% es tán de so cu pa das. Del to tal de
per so nas ocu pa das 37,903,509 mi llo nes de sem pe ñan un tra ba jo
sub or di na do, de és tas go za ban de pres ta cio nes 24,412,936, un
64.4% del to tal, sin pres ta cio nes 13,035,614 un 34.4% y sin
es pe ci fi car 454,959, un 1.2%. Esto re ve la un dé fi cit muy im por tan te
de per so nas que aun es tan do vin cu la das a una re la ción la bo ral no
es tán ins cri tas en el IMSS, con tra vi nien do el de re cho de ac ce so a la
se gu ri dad so cial con sig na do en la le gis la ción mexicana.

El úl ti mo dato pu bli ca do, a la fe cha de esta in ves ti ga ción, so bre el 
nú me ro de per so nas ase gu ra das al IMSS aso cia das a pues tos de
tra ba jo co rres pon de al mes de no viem bre de 2021 es de 20,933,050.
De las cua les el 97.6% per te ne cen al ré gi men obli ga to rio, lo que
mues tra que la afi lia ción al IMSS se vin cu la casi en su to ta li dad con la
exis ten cia de una re la ción la bo ral en los tér mi nos del apar ta do A del
ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal y el 2.4% se en cuen tran in cor po ra dos en
for ma vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio. En las lí neas si guien tes se
ana li za rán los da tos re la cio na dos con las per so nas su je tas al régimen
obligatorio y las incorporadas en forma voluntaria al régimen
obligatorio.

Las per so nas in cor po ra das al ré gi men obli ga to rio cuen tan con
pues tos de tra ba jo per ma nen tes y pues tos de tra ba jo even tua les, tan to
del cam po como ur ba nos, sin em bar go, el 96.7% de los pues tos de
tra ba jo se en cuen tran en ciu da des, lo que equi va le a 20,311,981
per so nas, de ese por cen ta je 87.6% co rres pon den a pues tos
per ma nen tes y el res tan te 12.4% a even tua les. Lo que re fle ja que el
mer ca do la bo ral se con cen tra en las ciu da des, el cam po par ti ci pa con
un es ca so 2.46% equi va len te a 621,069 tra ba ja do res de los cuales el
57.8% son permanentes y el restante 42.2% son eventuales.

El res to de las per so nas in cor po ra das al ré gi men obli ga to rio son
los tra ba ja do res even tua les del cam po ca ñe ro que son 18,179 y
pro duc to res de caña de azú car que son 84,654 per so nas, al en trar en
vi gor la LSS ex pe di da en 1995, se dejó sin efec to la Ley que
in cor po ra ba al ré gi men obli ga to rio a los pro duc to res de caña de
azú car y a sus tra ba ja do res, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el sie te de di ciem bre de 1963. Los pro duc to res y
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tra ba ja do res even tua les de caña de azú car pue den ser su je tos del
ré gi men obli ga to rio, me dian te la fir ma de con ve nios anua les de
incorporación de conformidad con el artículo séptimo transitorio de
la LSS.

La in cor po ra ción de los tra ba ja do res do més ti cos al ré gi men
obli ga to rio se lle vó a cabo en ju lio de 2019, en aten ción a la sen ten cia 
de ri va da del Ampa ro Di rec to 9/2018 en el que se es ta ble cía la
in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 13, frac ción II, de la LSS que ex cluía
a las tra ba ja do ras do més ti cas del ré gi men obli ga to rio del IMSS, por
con si de rar se dis cri mi na to rio y violatorio del derecho humano a la
seguridad social.

La re fe ri da sen ten cia pro pu so al IMSS la crea ción de un pro gra ma 
pi lo to, pro pues ta que fue adop ta da y que, en 2022, se en cuen tra en su 
se gun da eta pa. La fi na li dad de la mis ma es la in cor po ra ción de los
tra ba ja do res del ho gar al se gu ro so cial con los mis mos de re chos que
cual quier otro tra ba ja dor. Cabe se ña lar que las ma yor men te
be ne fi cia das de la re for ma son mu je res, a quie nes se les han ne ga do
sus de re chos la bo ra les des de que se ini ció la pres ta ción de la
se gu ri dad so cial en Mé xi co. Las per so nas tra ba ja do ras del ho gar
in cor po ra das en la pri me ra fase del pro gra ma, en oc tu bre de 2021
eran 27,640 lo cual es un por cen ta je muy re du ci do si se toma en
cuen ta que se gún da tos de la “Encues ta Na cio nal de Ocu pa ción y
Empleo (ENOE) pri mer tri mes tre 2021, en Mé xi co hay 2.2 mi llo nes de
per so nas de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico
remunerado, cifra que representa 4% del total de ocupados”. (INEGI,
2021)

De las per so nas in cor po ra das de ma ne ra vo lun ta ria al ré gi men
obli ga to rio el 91% co rres pon den a per so nas al ser vi cio de la
ad mi nis tra ción pú bli ca en las mo da li da des de ins crip ción 36, 38 y 42, 
las cua les va rían en aten ción a los se gu ros que cu bren. La mo da li dad
36 que brin da úni ca men te pres ta cio nes en es pe cie en el se gu ro de
en fer me da des y ma ter ni dad, la mo da li dad 38 que brin da pres ta cio nes 
en es pe cie de los se gu ros de en fer me da des y ries gos de tra ba jo. La
mo da li dad 42 brin da las pres ta cio nes del se gu ro de ries gos de tra ba jo, 
las pres ta cio nes en es pe cie del se gu ro de en fer me da des y maternidad
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y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de
retiro y vejez.

La in cor po ra ción vo lun ta ria al ré gi men obli ga to rio es casi en su
to ta li dad de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca con
455,605 per so nas, en sus di fe ren tes mo da li da des, los tra ba ja do res de
en in dus trias fa mi lia res e in de pen dien tes que se en cuen tran afi lia dos
son 24,567 que re pre sen tan el 4.90% de los afi lia dos en for ma
vo lun ta ria; los tra ba ja do res del cam po son 24,992 que con for man el
3.08% y pa tro nes per so nas fí si cas con tra ba ja do res a su ser vi cio 5,750 
per so nas que re pre sen tan el 1.15%. Da tos que, con tras ta dos con la
ENOE del mis mo mes de no viem bre de 2021, que re por ta que 13.2
mi llo nes de per so nas tra ba jan en for ma in de pen dien te, sin con tra tar
em plea dos, 2.9 mi llo nes son em plea do res y 2.4 mi llo nes se
de sem pe ñan en los ne go cios o en las par ce las fa mi lia res, sin un
acuerdo de remuneración monetaria, evidencian una cobertura de la
seguridad social por el IMSS marginal.

La po bla ción afi lia da al IMSS que no se en cuen tra re la cio na da
con un pues to de tra ba jo en el mes de no viem bre de 2021 es de
8,304,722 per so nas, que se in te gra de la forma siguiente.

Gráfica 2. Asegurados en el IMSS no asociados a
puestos de trabajo en noviembre de 2021.

Mo da li dad de ase gu -
ra mien to

Ase gu ra mien to no aso cia do a un pues to de tra ba jo Per so nas afi lia das no -
viem bre 2021

32 Se gu ro fa cul ta ti vo, fa mi lia res del IMSS y CFE 7,858,414

33 Se gu ro de sa lud para la fa mi lia    206,147

40 Con ti nua ción vo lun ta ria en el ré gi men obli ga to rio    238,161

To tal, de per so nas ase gu ra das no vin cu la das a pues to de tra ba jo 8,302,722

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del IMSS.

El 94.65% de las per so nas afi lia das lo son en el lla ma do se gu ro
fa cul ta ti vo que otor ga pres ta cio nes en es pe cie del se gu ro de
en fer me da des y ma ter ni dad en for ma gra tui ta, a los es tu dian tes de
ins ti tu cio nes pú bli cas de los ni ve les me dio su pe rior, su pe rior y de
post gra do, así como a los be ne fi cia rios del pro gra ma jó ve nes
cons tru yen do el fu tu ro y a los fa mi lia res del per so nal del IMSS y la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. La mo da li dad 40 re pre sen ta el
2.87%, en ella las per so nas ase gu ra das que han de ja do de es tar
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su je tas al ré gi men obli ga to rio rein gre san al IMSS por cuen ta pro pia, se 
les otor gan úni ca men te las pres ta cio nes en especie de los seguros de
invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Conclusiones
La uni ver sa li dad del sis te ma de se gu ri dad so cial en Mé xi co es
in dis pen sa ble para al can zar la jus ti cia y com ba tir la de si gual dad y
debe ser re co no ci da por las per so nas como un de re cho y una
obli ga ción del Esta do. El em pleo in for mal vul ne ra los de re chos de los
tra ba ja do res y afec ta tan to a ellos como a sus fa mi lias, por ello es
ne ce sa rio prio ri zar la in cor po ra ción al IMSS de más del 30% de las
per so nas vin cu la das a una re la ción la bo ral que no go zan de
pres ta cio nes, en tre ellas las per so nas tra ba ja do ras del ho gar. Para ello
es ne ce sa rio di se ñar po lí ti cas pú bli cas de con cien ti za ción de los
beneficios de la seguridad social, a pesar de los costos financieros que 
ello implique.

Fo men tar y fa ci li tar la in cor po ra ción al ré gi men obli ga to rio en
for ma vo lun ta ria de tra ba ja do res no asa la ria dos, ta les como:
co mer cian tes en pe que ño, pro fe sio nis tas. La in cor po ra ción al IMSS al
ré gi men obli ga to rio y al ré gi men obli ga to rio en for ma vo lun ta ria que
es fi nan cia da bajo el mo de lo con tri bu ti vo en el que tam bién par ti ci pa
el Esta do, es una al ter na ti va para la per ma nen cia de la se gu ri dad
so cial sin que se re quie ran ma yo res re cur sos del pre su pues to ge ne ral
del Esta do tal como su ce de con el programa de pensión universal
denominado del Bienestar de las Personas Adultas.
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El modelo cloud como espacio de trabajo
colaborativo en las organizaciones

Raúl de la Fuente Izaguirre

Resumen
El Mo de lo Cloud o mo de lo de nube exis te des de hace va rios años en
el mun do de las tec no lo gías de la in for ma ción, sien do hoy en día una
de los he rra mien tas mas uti li za das por todo tipo de ins ti tu cio nes en
don de el home of fi ce o te le tra ba jo ha im pe ra do en los dos úl ti mos
años, el ob je ti vo del tra ba jo es des cri bir las so lu cio nes a ni vel SaaS
para el tra ba jo co la bo ra ti vo en las or ga ni za cio nes, la me to do lo gía de
de sa rro llo es des crip ti va en con tran do como re sul ta dos que of fi ce
365, Goo gle Work spa ce y Can va son de las apli ca cio nes mas
utilizadas a nivel colaborativo dentro de los modelos de nube
exis ten tes.

Pa la bras cla ve: Mo de lo Cloud Com pu ting, Saas, he rra mien tas
co la bo ra ti vas

Abstract
The Cloud Model or cloud model has ex isted for sev eral years in the
world of in for ma tion tech nol ogy, be ing to day one of the most used
tools by all types of in sti tu tions where home of fice or teleworking has
pre vailed in the last two years, the ob jec tive of the work is to de scribe
the so lu tions at the SaaS level for col lab o ra tive work in or ga ni za tions,
the de vel op ment meth od ol ogy is de scrip tive, find ing as re sults that
of fice 365 and Google Workspace are the most used ap pli ca tions at
the col lab o ra tive level within the mod els of ex ist ing cloud.

Keywords: Cloud Com put ing, Saas, col lab o ra tive tools

Introducción
En los úl ti mos años la ten den cia del uso de las tec no lo gías de la
in for ma ción y co mu ni ca ción (Tic´s) ha ido en au men to en las
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or ga ni za cio nes, es por ello que hoy en día tra ba jar a dsi tan cia en
dis tin to tiem po y es pa cio ya es toda una rea li dad. La de fi ni ción de las
Tic´s des de el pun to de vis ta de (Cas tells, 1999), se en tien de como el
“con jun to con ver gen te de tec no lo gías de la mi croe lec tró ni ca, la
in for má ti ca, las te le co mu ni ca cio nes/ televisión/radio y la
optoelectrónica”.

Las or ga ni za cio nes es tán apos tan do por la adap ta ción de las
Tic´s, con fi nes de cre ci mien to, ne ce si dad, ra pi dez fle xi bi li dad y
dis po ni bi li dad para lle var a sus fun cio nes de ope ra ción y
ad mi nis tra ción. Di chas ne ce si da des son los que mo ti van a que se
es tu dien nue vas so lu cio nes. Es en este con tex to que se plan tea el
mo de lo cloud com pu ting cómo el ser vi cio de una nue va ten den cia de 
adop ción de tra ba jo co la bo ra ti vo de las or ga ni za cio nes, este
pa ra dig ma de nube emer gió en 2006 te nien do como prin ci pal
an te ce den te al grid com pu ting, el cual es de fi ni do como “un sis te ma
com pues to de sub sis te mas con cier ta au to no mía de ac ción, que
man tie nen una in te rre la ción con ti nua, este nue vo mo de lo de nube se
es ta ba apli can do a los ser vi cios de Inter net” (Lau don & Pri ce Lau don,
2004). En donde el ejemplo más claro de los inicios de este tipo de
servicio y tabajo colaborativo fue el correo electrónico o email.

El Cen tro Na cio nal de Re fe ren cia de Apli ca ción de las
Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (ONTSI, 2012)
menciona que:

El mo de lo de Cloud re sul ta be ne fi cia do por la adop ción de
mo de los de li cen cia li bre fa ci li tan do la im ple men ta ción de
sis te mas in te ro pe ra bles, me jo ran do la se gu ri dad y la ca li dad de la 
tec no lo gía, eli mi nan do la de pen den cia del pro vee dor y so bre
todo, se re suel ven las in cóg ni tas so bre la cues tión de la
in for ma ción. Los pro vee do res de in fraes truc tu ras cloud tie nen en
las so lu cio nes li bres una fuen te de aho rro de cos tos y una vía más
rá pi da de evo lu ción.
El prin ci pal ob je ti vo del tra ba jo es des cri bir el mo de lo cloud

pri ni ci pal men te en su ser vi cio Saas (Soft wa re como Ser vi cio) como
nue va for ma de tra ba jo co la bo ra ti vo en las empresas.
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Cloud Computing
Hoy en día el po ten cial de las Tic´s es fun da men tal para me jo rar el
fun cio na mien to, cre ci mien to y ex pan sión en las or ga ni za cio nes, el
cual ha sido am plia men te re co no ci do y exis ten nu me ro sas ini cia ti vas
gu ber na men ta les y pri va das que in ci tan a la adop ción de las mis mas
para apro ve char sus be ne fi cios (e.g., Mor gan et al., 2006; A.
M.De wan et al., 2008). Ade más se ha ob ser va do que las em pre sas con 
éxi to y cre ci mien to han es ta ble ci do gra dual men te las Tic´s como una
ven ta ja estratégica para la comunicación y expansión. (Antlova,
2009).

En Esta dos Uni dos se en cuen tran tra ba jos como el de
Brynjolf sson (2003), Lehr & Lich ten berg (1999) o S. M. De wan & Min
(1997) y a ni vel eu ro peo el fran cés Gree nan et al. (2001), el ale mán
Licht & Moch (1999) o los es pa ño les DRM Con sul ting & SEDISI
(2003), Dans (2001), Her nan do & Nú ñez (2004) o San jur jo (2003) los
cua les ex plo ran al gu nos de los fac to res que fa ci li tan o di fi cul tan el
éxi to en la adop ción y el uso de las Tic´s en las organizaciones.

El cloud se pue de en ten der de dos for mas, en la pri me ra y más
am plia, re pre sen ta una me tá fo ra de in ter net (Nube o cloud = Inter net). 
Por lo tan to, con esta vi sión cuan do se ha bla de ser vi cios de la Nube,
se hace re fe ren cia a cual quier ser vi cio ofre ci do a tra vés de in ter net. La 
otra for ma de en ten der la de ri va del Cloud Com pu ting o com pu ta ción
en Nube (Nube = Cloud Com pu ting), es de cir, un con jun to de
tec no lo gías que apor tan una se rie de ven ta jas tan to para el clien te
como para el pro vee dor de ser vi cios y que ha cen po si ble la pres ta ción 
de ser vi cios por internet, reduciendo costes y aumentando la
escalabilidad.

Se gún( Jo ya nes 2012) de fi ne al cloud como “un con jun to de
hard wa re y soft wa re, al ma ce na mien to, ser vi cios e in ter fa ces que
fa ci li tan la en tra da de la in for ma ción como un servicio”.

La Fi gu ra 1 mues tra las mo da li da des en que la nube se pue de
ha llar son cua tro (aun que cier tos au to res men cio nan sólo tres):
pú bli ca, pri va da, co mu ni ta ria e hí bri da. Esta mos más fa mi lia ri za dos
con la nube pú bli ca. En esta, un pro vee dor pone a dis po si ción del
pú bli co en ge ne ral los ser vi cios, de tal modo que cual quie ra pue de
con tra tar los, ya sea en for ma gra tui ta o de pago. Las nu bes pri va das no 
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se ha llan a dis po si ción del pú bli co en ge ne ral y son ges tio na das
di rec ta men te por la or ga ni za ción, ya que se en cuen tran den tro de la
mis ma y uti li zan la pro pia red pri va da de la com pa ñía. Esto es lo más
re co men da ble para de pen den cias de go bier no, ins ti tu cio nes
ban ca rias, ade más de em pre sas que ma ne jen in for ma ción de li ca da.
Las nu bes hí bri das, que son una com bi na ción de nu bes pú bli cas y
pri va das, que per mi ten a las em pre sas man te ner el con trol de sus
prin ci pa les apli ca cio nes (nube pri va da) y apro ve char apli ca cio nes
ex ter nas (nube pú bli ca) so la men te cuan do re sul te ne ce sa rio. Por
úl ti mo, una cuar ta nube que es la nube ver ti cal o co mu ni ta ria, la cual
va orien ta da a un gru po de personas con fines comunes, en la que la
infraestructura es compartida por varias organizaciones y la gestión
puede ser rea li za da por ellas mismas o por un tercero.

Figura 1

Fuen te de Infor ma ción http://www.in ter net sa no.gob.ar/
ar chi vos/Cloud_com pu ting_usua rios.pdf

En la Fi gu ra 1 tam bién se mues tra las ca pas de ser vi cio. En el
Soft wa re como Ser vi cio, SaaS (por sus si glas en in glés Soft wa re as a
Ser vi ce) el clien te usa apli ca cio nes que le pro por cio na el pro vee dor
de la nube, como ejem plos de este ser vi cio te ne mos a Goo gle,
Mi cro soft, Zoho, etc. La idea cen tral del SaaS es que un usua rio usa el
soft wa re que ne ce si ta , sien do esta for ma de la Nube la más co mún y a 
la vez el más útil para las organizaciones.

La Pla ta for ma como Ser vi cio, PaaS (por sus si glas en in glés
Plat form as a Ser vi ce) es un ser vi cio el cual per mi te que el con su mi dor 

216



im ple men te so bre la in fraes truc tu ra de nube apli ca cio nes ad qui ri das
o crea das por el pro pio con su mi dor, que se ha yan crea do usan do
len gua jes de pro gra ma ción y he rra mien tas com pa ti bles con el
pro vee dor (Alle weldt, Kara, Brown, & McSped den-Brown, 2012).
Como ejem plo es tán IBM Webs phe re, For ce.com, Spring sour ce,
Morp hlabs, Goo gle App Engi ne, Mi cro soft Win dows Azu re y Amazon 
Elastic Beanstalk y Aptana Cloud (Meneses Cuadros, 2012).

La Infraes truc tu ra como Ser vi cio, IaaS (por sus si glas en in glés
Infraes truc tu re as a Ser vi ce) se de fi ne como:

Ser vi cio que per mi te al con su mi dor abas te cer se de
pro ce sa mien to, al ma ce na mien to, re des y otros re cur sos de
com pu ta ción fun da men ta les, don de el con su mi dor pue de
uti li zar y eje cu tar soft wa re ar bi tra rio, que pue de in cluir sis te mas
ope ra ti vos y apli ca cio nes. El usua rio no ges tio na ni con tro la la
in fraes truc tu ra bá si ca de la nube, pero tie ne con trol so bre los
sis te mas ope ra ti vos, el al ma ce na mien to y las apli ca cio nes
em plea das.( Alle weldt , Kara , Brown, & McSped den-Brown,
2012)
En po cas pa la bras per mi te al con su mi dor ren tar ca pa ci dad y

ad mi nis tra ción so bre pro ce sa mien to, al ma ce na mien to y
co mu ni ca ción, re pre sen ta do en má qui nas vir tua les, dis po si ti vos de
al ma ce na mien to y redes (Meneses Cuadros, 2012).

En este con tex to, el Cloud Com pu ting pue de con so li dar se como
un ins tru men to ace le ra dor para que una em pre sa lo gre evo lu cio nar.
El Cloud es una al ter na ti va ágil y efi cien te para que las or ga ni za cio nes 
pue dan ac ce der a so lu cio nes y ser vi cios tec no ló gi cos que per mi tan la
op ti mi za ción lo grar fa ci li tan do el ac ce so des de cual quier lu gar a la
in for ma ción, pro por cio nan do una fle xi bi li dad que pue de ser muy útil, 
e in clu so, en cier tos ca sos, es tric ta men te necesaria en la nueva
normalidad ocasionada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19).

Modelo Saas Colaborativo
Uno de los gran des efec tos de la glo ba li za ción es la ma si fi ca ción de
los me dios de co mu ni ca ción di gi ta les a to dos los paí ses, sec to res,
ac to res so cia les, en tre otros. Para ello, se em plean una di ver si dad de
dis po si ti vos mó vi les, así como equi pos de cómpu to co nec ta dos a la
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red de re des (Inter net). Ade más, los pro to co los de co mu ni ca ción que
per mi ten el in ter cam bio de in for ma ción en la red, en tiem po real
(sín cro no) o di fe ri do (asín cro no). Tam bién exis ten apli ca cio nes que
ofre cen la fun ción de emi tir, re ci bir o in te rac cio nar los men sa jes en tre 
los usua rios como pro ce so co mu ni ca ti vo. Sin em bar go, en la
ac tua li dad las em pre sas o ins ti tu cio nes em plean he rra mien tas
cor po ra ti vas que brin dan un sin número de aplicaciones que
favorecen la colaboración y socialización (Becerra & Mastrini, 2017).

Des de el sur gi mien to de la Web 2.0 en el año 2004, exis ten la
co la bo ra ción, co mu ni ca ción y so cia li za ción. Una ca rac te rís ti ca es la
bi di rec cio na li dad, ade más ofre ce ser vi cios de in te rac ción a tra vés de
apli ca cio nes como fo ros, blogs, re des so cia les, en tre otras ma ne ras de 
com par tir in for ma ción. Las he rra mien tas co la bo ra ti vas ofre cen una
va rie dad de apli ca cio nes; exis ten las pú bli cas, a las que se ac ce de por
me dio de co rreo elec tró ni co (Hot mail o Gmail), y las corporativas,
que requieren de una cuenta institucional para su empleo.

Se gún el si tio de Inter net (Mee ri ti, 2021), en oc tu bre de 2018,
Gmail al can zó los 1,500 mi llo nes de usua rios en todo el mun do se gún 
se in for mó a tra vés de su pro pia cuen ta de Twit ter. Esto sig ni fi ca que
hay una cuen ta ac ti va de Gmail por cada cin co per so nas en el
pla ne ta. Esta so lu ción de co rreo elec tró ni co, que tam bién for ma par te
de G Sui te, tomó la pun ta en 2012 y nun ca más la sol tó, pese a que fue 
el úl ti mo de los tres en in gre sar al mun do del web mail. No obs tan te,
cuan do lo hizo, cau só una ver da de ra re vo lu ción y su liderazgo actual
es el resultado de sus aciertos.

El se gun do en el ran king es ac tual men te Out look.com, que a
par tir de 2012 tam bién cre ció en can ti dad de usua rios, pero a un
rit mo más len to: en 2011 eran 360 mi llo nes y, a prin ci pios de 2017,
con ta ba con 400 mi llo nes de usua rios ac ti vos (Meeriti, 2021).

Da tos pro por cio na dos por Goo gle de acuer do a es tu dios pro pios, 
el 75% de los usua rios de Gmail con sul tan sus ca si llas des de el
smart pho ne y lo ha cen des de cual quier si tio (Meeriti, 2021).

Den tro de sus he rra mien tas co la bo ra ti vas de tra ba jo, Goo gle es
ele gi do por mi llo nes de or ga ni za cio nes, des de pe que ñas em pre sas
has ta em pre sas que fi gu ran en la lis ta de For tu ne 500, la so lu ción de
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Goo gle para or ga ni za cio nes se re su me en cua tro pa la bras: Conexión,
Creación, Acceso y Control.

Tabla 1

Conexión Creación Acceso Control

Facilidad en la
conexión con
tiempos de hasta 20 
minutos.

Ahorro en el trabajo 
semana de las
personas.

Es posible acceder
desde cualquier
punto que tenga
acceso a internet.

La seguridad y
control esta basada
en la arquitectura
del proveedor

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Offi ce 365 es otro de los ser vi cios SaaS que más se uti li zan a ni vel 
mun dial, la Fi gu ra 2 mues tra el nú me ro de em pre sas usua rias del
ser vi cio del Offi ce 365, en la cual se ob ser va que Esta dos Uni dos tie ne 
el ma yor nú me ro de em pre sas, muy por en ci ma del Rei no Uni do y
otros países europeos.

Figura 2

Fuen te:https://es.sta tis ta.com/es ta dis ti cas/1060692/pai ses
-con-mas-em pre sas-usua rias-de-of fi ce-365-en-el-mun do/

Metodología de la investigación
La me to do lo gía uti li za da para este tra ba jo de in ves ti ga ción fue
cua li ta ti va y des crip ti va al pun tua li zar las ca rac te rís ti cas pin ric pa les
de am bien tes de tra ba jo co la bo ra ti vos más uti li za dos en la ac tua li dad. 
En otras pa la bras, se bus ca des cri bir la na tu ra le za de las he rra mien tas
co la bo ra ti vas de tra ba jo y su im pac to en las or ga ni za cio nes, sin
centrarse en las razones por las que se producen o utilizan.
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Los pa sos a se guir den tro de la me to do lo gía fue ron los si guien tes:
re vi sión de la li te ra tu ra y es tu dio pre vios so bre el mo de lo cloud
com pu ting, plan tea mien to del ob je ti vo, aná li sis de he rra mien tas
co la bo ra ti vas en base a li te ra tu ra y apli ca ción de las mis mas y, por
úl ti mo. la obtención de resultados y conclusiones.

Para la se lec ción del ob je to de es tu dio se uti li zó un mues treo
alea to rio sis té mi co en don de se nu me ró del 1 al 16 las he rra mien tas y
me dian te in ter va los de 4 se ob tu vie ron las mues tras de las
he rra mien tas que se des cri ben en este tra ba jo, con esta téc ni ca se
se lec cio nan 4 he rra mien tas de Co la bo ra 365 de Offi ce, 4
he rra mien tas del am bien te de Goo gle Work spa ce y 2 he rra mien tas de 
crea ción de con te ni do, de las cua les se des cri be las fun cio na li da des
más importantes en su uso colaborativo de trabajo en las
organizaciones.

Descripción de las herrmientas de trabajo colaborativo
En la fi gu ra 3 se ob ser va el lis ta do de al gu nas he rra mien tas de la

em pre sa Microsoft.

Figura 3

Fuen te:https://emi nu sa pi.uv.mx/emi nu sa pi/dri ve/cur_9137/
Con te ni do/elem_26528/re cur so/Re cur so/mo du lo-1.html

Teams
Mi cro soft Teams es una pla ta for ma de co mu ni ca ción em pre sa rial que
re úne las me jo res ca pa ci da des de Offi ce. Teams se basa en la
co mu ni ca ción y co la bo ra ción basadas en chat.
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Teams fa ci li ta la crea ción de es pa cios de di ca dos para que los
equi pos de pro yec tos, uni da des de ne go cios, equi po de tra ba jo y
otros gru pos se co mu ni quen y co la bo ren. Al crear un ‘e qui po’ y
asig nar usua rios, las or ga ni za cio nes pue den es ta ble cer sa las de chat
gru pa les pri va das para pla ni fi car, ad mi nis trar y en tre gar el tra ba jo,
cada equi po pue de con fi gu rar múl ti ples ca na les para man te ner los
te mas de dis cu sión en fo ca dos y or ga ni za dos. Por ejem plo, pue de
crear un equi po de tra ba jo en la or ga ni za ción, ca na les pú bli cos y
pri va dos se pa ra dos para discutir dudas, retroalimentar y personalizar
la comunicación ( (Ibermatica365, 2021)

Las con ver sa cio nes se agru pan en un hilo para que pue da
ac ce der a to dos los men sa jes de chat gru pa les en un solo lu gar,
ade más de com par tir ar chi vos y rea li zar una edi ción de los mis mos
sin la ne ce si dad de des car gar los al disco duro local.

Figura 4

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Ca len da rio es la apli ca ción de Mi cro soft que esta di se ña da para
crear y agen dar even tos des de el mis mo co rreo elec tró ni co Out look,
esta he rra mien ta se in te gra en el año 2003 con la ver sión del Out look
en of fi ce, in te gran do co rreo elec tró ni co, con tac tos y otras
ca rac te rís ti cas como so ni dos o men sa jes que re cuer den ci tas,
reu nio nes y even tos, y se pue de colorear elementos para una
identificación rápida.

El ca len da rio de Out look se in te gra con la apli ca ción teams para
crear la reu nión vir tual.
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Figura 5

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia de la cuen ta ins ti tu cio nal UV

Word Onli ne es una apli ca ción gra tui ta de Mi cro soft que se
eje cu ta en in ter net se en cuen tra dis po ni ble en las he rra mien tas
co la bo ra ti vas ins ti tu cio na les, po dría mos de cir que es una ver sión
gra tui ta y li mi ta da de Word, ya que no tie ne to das las fun cio nes
dis po ni bles en el clá si co Word de pago que se instala en la
computadora.

Word Onli ne es un pro ce sa dor de tex tos, es de cir, una apli ca ción
que sir ve para es cri bir di ver sos do cu men tos de tex to, car tas, in for mes, 
etc., aun que tam bién se pue den aña dir otros ele men tos como
imá ge nes, grá fi cos, ta blas, es que mas, etc. La prin ci pal ven ta ja de este
tipo de apli ca cio nes es que mul ti ples usua rios pue dan com par tir y
crear do cu men tos en dis tin to tiempo y espacio en tiempo real o
diferido.

El al ma ce na mien to de in for ma ción siem pre es muy im por tan te y
es algo que los usua rio de la or gan za ción de ben de co no cer, las
tra di cio na les me mo rias USB han per di do pro ta go nis mo sien do la
nube el prin ci pal me dio de al ma ce na mien to de in for ma ción, por
ejem plo en la Uni ver si dad Ve ra cru za na la he rra mien ta para
al ma ce nar la in for ma ción es One Dri ve, OneD ri ve es una pla ta for ma
que per mi te al ma ce nar ar chi vos, do cu men tos, ma te rial per so nal, etc., 
en un solo es pa cio, ade más pue de com par tir los con otras per so nas y
te ner ac ce sos a ellos en cual quier dis po si ti vo, con OneD ri ve
el per so nal de la em pre sa po drá crear un do cu men to en su
com pu ta do ra de es cri to rio, lap top o mó vil y edi tar lo en otro en tor no
de tra ba jo sin ne ce si dad de guar dar lo en USB o en viár se lo a su
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di rec ción de correo electrónico, También podrán colaborar con otro
compañeros en la edición de archivos de manera real o diferida.

Como ejem plo de las he rra mien tas de co la bo ra ción en lí nea de
Goo gle se des cri ben al gu nas a con ti nua ción.

Ca len dar de Goo gle sir ve para pro gra mar reu nio nes y even tos
rá pi da men te, re ci bir re cor da to rios para es tar siem pre al tan to de lo
que va a ocu rrir. Ca len dar se ha di se ña do para equi pos, mó vi les y
ta ble tas por lo que es muy fá cil com par tir agen das con los integrantes
del equipode trabajo.

Figura 6

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia de la cuen ta de Goo gle

Goo gle Docs es una he rra mien ta de Goo gle que per mi te crear y
edi tar do cu men tos en lí nea y a la que se ac ce de a tra vés de una
com pu ta do ra o dis po si ti vo co nec ta do a in ter net. Con este pro ce sa dor
de tex tos, el usua rio pue de re dac tar do cu men tos y es cri tos que se
al ma ce nan en la nube, es decir, en línea.

Para po der usar Goo gle Docs el usua rio debe con tar con ac ce so a 
in ter net y con una cuen ta de gmail (que es el ser vi cio de co rreo
elec tró ni co de Goo gle). A par tir de allí se pue de usar la he rra mien ta
de for ma gra tui ta. Los do cu men tos crea dos en Goo gle Docs se
pue den en viar por co rreo elec tró ni co, des car gar a la com pu ta do ra o
com par tir en lí nea con otros usua rios para que los editen o sugieran
modificaciones.
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Google Drive
Goo gle Dri ve es el ser vi cio de al ma ce na mien to de da tos en in ter net
que pro vee Goo gle en su ver sión gra tui ta e in clu ye una ca pa ci dad de
al ma ce na mien to 15 GB, per mi te crear car pe tas para al ma ce nar y
sub ir ar chi vos de cual quier tipo. Pro du cir y mo di fi car do cu men tos en
lí nea en di fe ren tes for ma tos de pro ce sa dor de tex tos, plan ti llas de
cál cu do, pdf, edi tor de dia po si ti vas. Tam bién se pue den ela bo rar
for mu la rios para en cues tas, exá me nes etc. Edi tar e in ser tar di bu jos e
imá ge nes. Dri ve está dis po ni ble ade más para Android e iOS (sis te mas
ope ra ti vos mó vi les). De modo que todo lo que se crea con el
smart pho nes (fo tos, vi deos, gra ba cio nes, do cu men tos) pue de ser
sub i do a la nube. Esta apli ca ción se pue de configurar para la
sincronización automática o manual, para que se decida qué archivos 
se quiere en la nube.

Esta he rra mien ta es muy útil, por que per mi te crear do cu men tos
en di fe ren tes for ma tos, tra ba jar en lí nea un mis mo ar chi vo des de
cual quier dis po si ti vo sim ple men te ac ce dien do a la nube a tra vés de
nues tro co rreo elec tró ni co. Ade más se pue de com par tir con otros
usua rios e in vi tar los a editar, comentar o descargar los documentos.

Módulos para la creación de contenidos
La crea ción de con te ni dos es de vi tal im por tan cia en las
or ga ni za cio nes hoy en día una in fo gra fía, un car tel, una pi za rra
elec tró ni ca son apo yos que fa ci li tan el tra ba jo en equi po, para
de sa rro llar es tos re cur sos exis ten múl ti ples pla ta for mas que tra ba jan
en am bien te nube SaaS y que son de uso li bre para ex plo tar la
crea ti vi dad y con te ni do de los temas, entre ellas podemos encontrar
las siguientes:

• Can va: He rra mien ta en mo de lo saas de nube que sir ve para el
di se ño grá fi co y ela bo ra ción de con te ni do multimedia.

• Ge nially: He rra mien ta en mo de lo de nube que sir ve para rea li zar
pre sen ta cio nes in te rac ti vas como las que se han mos tra do como
re cur sos de este curso.

Resultados
En base al aná li sis y uso de las he rra mien tas co la bo ra ti vas de tra ba jo
en la Ta bla 2 se pre sen tan los re sul ta dos de la ofer ta de apli ca cio nes
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de am bien tes co la bo ra ti vos de tra ba jo en tre mi cro soft office 365 y
Google workspace.

Tabla 2

Función Microsoft 365 Google Workspace

Procesamiento de textos Microsoft Word Google Docs

Tablas de cálculo Microsoft Excel Google Sheets

Presentaciones Microsoft PowerPoint Google Slides

Correo electrónico Microsoft Outlook Gmail

Bloc de notas digital Microsoft OneNote Google Keep

sl360Alojamiento web Microsoft Sharepoint Google Sites

Videoconferencia Skype for Business Google Meets

Mensajería instantánea, chat para
grupos

Skype for Business,
Microsoft Teams

Google Chat

Espacio de trabajo con chat Microsoft Teams Google Chat

Redes sociales para empresas Yammer Google Currents

Fuen te :Ela bo ra ción Pro pia

En la ta bla 3 se pre sen tan los re sul ta dos so bre el aná li sis de las
he rra mien tas de tra ba jo co la bo ra ti vo des de un en fo que de su nube de
almacenamiento.

Tabla 3

Función Microsoft 
365

Google Workspace

Espacio de almacenamiento por usuario 1 TB 30 GB, 1 TB, 5 TB o Limitado

Sincronización Sí Sí

Versionado Sí Sí

File sharing Sí Sí

Búsqueda Sí Sí

Fuen te :Ela bo ra ción Pro pia

En la ta bla 4 se pre sen ta el re sul ta do del aná li sis en cues tio nes de
se gu ri dad, dis po ni bi li dad y asis ten cia de los am bien tes de Google y
Microsoft.
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Tabla 4

Función Microsoft 365 Google Workspace

Encriptación de datos Sí Sí

ISO/IEC 27001 (Seguridad  de
información)

Sí Sí

ISO/IEC 27017 (Seguridad cloud) Sí Sí

ISO 27018 (Protección de nube) Sí Sí

SOC 1 Sí No

SOC 2 Sí Sí

SOC 3 Sí Sí

FedRAMP Sí Sí

PCI DSS (seguridad tarjetas crédito) Sí Sí

HIPAA Sí No todas las
aplicaciones

Disponibilidad 99,9 % 99,9 %

Atención 24/7 Sí Sí

Teléfono Sí Sí

Chat/correo electrónico Sí Sí

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la ta bla 5 se pre sen tan los re sul ta dos de la com pa ra ción de
Can va y Ge nially que son he rra mien tas para la crea ción de
con te ni dos gráficos.

Tabla 5

CANVA Genially

Costo 13 Dólares/mes 10 Dólares/mes

Funcionalidades Gestión de gráficos y
contenido.

Gestión de Gráficos y
contenido.

Plataforma Multiplataforma Sitio Web

Formación Seminarios Web y Videos Seminarios web, videos y
documentación.

Asistencia Helpdesk, chat y FAQ. Helpdesk, chat y FAQ.

Fuen te : Ela bo ra ción Pro pia
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Conclusiones
Los am bien tes co la bo ra ti vos de tra ba jo son de vi tal im por tan cia hoy
en día en las em pre sas, como con clu sión de esta in ves ti ga ción se
co men tan los si guien tes as pec tos:

• To das las he rra mien tas cuen tan con ra pi dez, ac ce so, con trol y
fa ci li dad de uso para los em plea dos de la organización.

• Los am bien tes co la bo ra ti vos son de in ter faz ami ga ble para los
usuarios.

• La prin ci pal li mi tan te de este tipo de he rra mien tas que se debe
men cio nar es que sin ac ce so a in ter net se ría im po si ble de rea li zar 
la co la bo ra ción im pien do el trabajo 100% online.

• Tan to Goo gle como Mi cro soft ofre cen al ma ce na mien to en nube
con se gu ri dad y per mi ten per so na liar el do mi nio o nom bre de la
or ga ni za ción. Cuen tan con con tro les ad mi nis tra ción avan za do,
que per mi te agre gas y qui tar usua rios, con fi gu rar grupos y agrega
opciones de seguridad.

• Las ta reas de ad mi nis tra ción se pue den rea li zar des de
dis po si ti vos mó vi les con el fin de te ner en la pal ma de la mano la
in for ma ción de la organización.

• Can va es más ami ga ble en su uso que ge nially y al ser
mul ti pla ta for ma se adap ta a cual quier dis po si ti vo móvil.
De este modo se con clu ye que las Tic´s son de gran apo yo en las

or ga ni za cio nes y que el tra ba jo co la bo ra ti vo con es tas he rra mien tas
cre ce rá de una ma ne ra im por tan te con la adop ción del Home Offi ce
en las organizaciones.
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Índice integral para el análisis financiero de la
División Territorial ETECSA Guantánamo

Mercedes Rojas Díaz
Carlos Alejandro Díaz Schery

Happy Salas Fuentes

Resumen:
El aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros es una he rra mien ta cla ve para la
toma de de ci sio nes en las em pre sas. Ante esa rea li dad, en Cuba, la
eva lua ción tie ne como ob je ti vo con tri buir a la ele va ción del
de sem pe ño in te gral de la em pre sa como or ga ni za ción que tie ne un
alto com pro mi so so cial. Esta in ves ti ga ción tuvo como prin ci pal
ob je ti vo di se ñar un ín di ce in te gral que per mi ta la me di ción, la
eva lua ción y el aná li sis so bre el com por ta mien to del es ta do
fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo y que
fa vo rez ca la toma de de ci sio nes en la en ti dad. En su de sa rro llo se
uti li za ron un con jun to de mé to dos teó ri cos y em pí ri cos, así como
téc ni cas de in ves ti ga ción como el aná li sis sis té mi co, do cu men tal,
en cues ta, el mé to do de ex per tos y mé to dos ma te má ti cos, don de
arro jó como re sul ta do la eva lua ción fi nan cie ra, re pre sen ta do en un
índice y propone las medidas de mejora continua como factor
sustancial en la toma de decisiones en la División Territorial ETECSA
Guantánamo.

Pa la bras cla ve: es ta do fi nan cie ro, ín di ce in te gral, ETECSA.

Abstract
The anal y sis of the fi nan cial state ments is a key tool for de ci sion
mak ing in the com pa nies. Given this re al ity, in Cuba, the eval u a tion
aims to con trib ute to rais ing the com pre hen sive per for mance of the
com pany like or ga ni za tion that a loud so cial com mit ment has. This
in ves ti ga tion had like prin ci pal ob jec tive to de sign an in te gral in dex
that en able the mea sure ment, the eval u a tion and the anal y sis on the
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be hav ior of the fi nan cial state ment of the División Ter ri to rial ETECSA
Guantanamo and that you fa vor the over tak ing at the en tity. They
uti lized a set of the o retic meth ods and empiricists, as well as
fact-find ing tech niques like the sys temic anal y sis, doc u men tary in his
de vel op ment, opin ion poll, ex perts' method and the math e mat i cal
meth ods; Where you yielded as a re sult the fi nan cial eval u a tion,
rep re sented in an in dex and pro pos ing the mea sures of con tin u ous
im prove ment like sub stan tial fac tor in the over tak ing in the División
Ter ri to rial ETECSA Guantánamo

Keywords: fi nan cial state ment, in te gral in dex, ETECSA.

Introducción
A ni vel mun dial to das las em pre sas eje cu tan sus ac ti vi da des bus can do 
uti li zar y ex plo tar de ma ne ra efi cien te y efi caz to dos los re cur sos que
in ter vie nen en sus ope ra cio nes, sin lu gar a duda uno de los pun tos
cla ves re pre sen tan los re cur sos fi nan cie ros, gra cias a ello se eje cu tan
los mo vi mien tos con nor ma li dad en el círcu lo del ne go cio, de ahí que 
los es ta dos fi nan cie ros son el re fle jo más cla ro de la rea li dad en la que
se en cuen tra la em pre sa. como es nor mal no to das las cuen tas
per ma ne cen cons tan tes, sino que pre sen tan al te ra cio nes a cada
ins tan te y me re cen un es tu dio per ti nen te, en ton ces una al ter na ti va
ra zo na ble abar ca su je tar se a un es tu dio del Aná li sis Financiero que
permite evaluar, examinar e interpretar los resultados de los estados
financieros.

Los es ta dos fi nan cie ros son im pres cin di bles para en ca mi nar la
di rec ción de la em pre sa, ya que re pre sen tan el pro duc to ter mi na do
del pro ce so con ta ble y son los do cu men tos por medio de los cua les se
pre sen ta la in for ma ción fi nan cie ra.

Mesa (2017), se ña la que los es ta dos fi nan cie ros son el re sul ta do
fi nal de la con ta bi li dad de un de ter mi na do pe rio do y que
pro por cio nan in for ma ción fi nan cie ra a los di rec ti vos y ge ren tes para
que pue dan to mar de ci sio nes más eficientes y oportunas.

Los aná li sis fi nan cie ros se com po nen de aná li sis de ren ta bi li dad
como re sul ta do que han te ni do los in ver sio nis tas de la apor ta ción de
ca pi tal a la em pre sa por me dio de ga nan cias o pér di das, aná li sis de
ries go en ten di da como la ca pa ci dad de la em pre sa para ha cer fren te a
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sus obli ga cio nes fi nan cie ras, aná li sis de las fuen tes y uti li za ción de
fon dos en don de se ana li za el ori gen y la aplicación de los fondos
originados en la empresa.

Met calf (2018), afir ma que los ge ren tes y due ños de ne go cios
de ben te ner en cuen ta las con si de ra cio nes fi nan cie ras con cada
de ci sión im por tan te que to men para su em pre sa. Ya sea que la
de ci sión im pli que ex pan sión de ca pi tal, co ber tu ra de ac ti vos o
ad qui si ción de equi pos im por tan tes, un aná li sis fi nan cie ro só li do
pro por cio na rá la ga ran tía de que la de ci sión se toma con la me jor
in for ma ción dis po ni ble para lo cual se de ben con si de rar los si guien tes 
fac to res: la opor tu ni dad, con si de ra cio nes contables, consideraciones
financieras, factores de riesgo y asuntos legales.

Para Fer nán dez, Mar tins & Fri ães (2018), la in for ma ción
fi nan cie ra se usa prin ci pal men te para eva luar el im pac to fi nan cie ro,
apo yar la ges tión ac tual, las de ci sio nes de in ver sión y cum plir con las
obligaciones tributarias.

Si mi lar opi nión la tie ne Chá vez & Va lle jos (2018), ase ve ran que
la exi gen cia de tiem pos ac tua les obli ga a las em pre sas con tar con
in for ma ción fi nan cie ra de ri va da de los es ta dos fi nan cie ros que
cons ti tu yen una he rra mien ta vi tal para la toma de de ci sio nes de
de sa rro llo em pre sa rial, la in for ma ción fi nan cie ra pre sen ta da a los
di rec ti vos mide el re sul ta do de sus de ci sio nes ge ren cia les y ayuda a
contribuir a mejorar los indicadores financieros.

(Sil va, 2018) plan tea que las fi nan zas son la base prin ci pal de una 
bue na di rec ción que per mi te lo grar un efi cien te uso de los re cur sos
fi nan cie ros so bre la ges tión de ad qui rir una me jor efi cien cia
eco nó mi ca; para ello el ad mi nis tra dor fi nan cie ro debe te ner una
cul tu ra ge ne ral que le per mi ta me dir y re co no cer el im pac to de sus
de ci sio nes des de va rios pun tos de vistas ya sean económicos como
financiero. 

Para ello es muy im por tan te la re dis tri bu ción o asig na ción de la
ci fra tan to de los in gre sos como de gas tos has ta los Cen tros de
Te le co mu ni ca cio nes y cen tro de cos tos en las di fe ren tes par ti das y
ele men tos de gas tos que com po nen el pre su pues to. Igual men te, cada
Cen tro de Te le co mu ni ca cio nes tie nen de fi ni do sus ob je ti vos
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es tra té gi cos en el cual se insertan los indicadores financieros a
alcanzar.

La fi na li dad de la pre sen te in ves ti ga ción en la Di vi sión Te rri to rial
ETECSA Guan tá na mo es apro ve char la in for ma ción fi nan cie ra que
po see la di vi sión para rea li zar una eva lua ción fi nan cie ra en base al
cálcu lo de ín di ces in te gra les por gru po de in di ca do res, que per mi tan
a su vez co no cer con más exac ti tud y pre ci sión la si tua ción en que se
en cuen tra la em pre sa para to mar las de ci sio nes más acertadas que
generen valor de forma integral.

Ade más no se tie ne de fi ni do cla ra men te los ni ve les de ac ti vi dad
ne ce sa ria para cada par ti da pre su pues ta ria a pe sar que la asig na ción
no se co rres pon da con lo que se re quie re, aun que el gas to y el plan se
lle va por cen tros de cos tos no siem pre la ci fra asig na da se
co rres pon de con las ne ce si da des rea les del mis mo, lo cual pro du ce
dis tor sión, no se cuen ta con una he rra mien ta para el pro ce so de
con for ma ción y pre sen ta ción del plan fi nan cie ro en su eje cu ción ,no
in clu ye el cálcu lo de ín di ces in te gra les por gru pos de in di ca do res con
la uti li za ción de mé to dos mul ti cri te rio para la toma de de ci sio nes, los
cua les tie nen mar ca da im por tan cia para la in te gra ción de los
resultados según los indicadores económicos, financieros y
operacionales en un período.

Por tan to, el ob je ti vo de la mis ma es es ta ble cer un ín di ce in te gral
para la eva lua ción fi nan cie ra como fac tor sus tan cial en la toma de
de ci sio nes en la Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo. Cons truir y 
va li dar ín di ces ade cua dos a esa rea li dad re sul ta una ex pe rien cia
in te re san te, no sólo en el plano científico, sino también en el social.

Base teórica
En ese or den, la jus ti fi ca ción del aná li sis fi nan cie ro mul ti va ria ble,
ba sa do en mé to dos y soft wa re es ta dís ti cos ha re vo lu cio na do el
con cep to de las fi nan zas tra di cio na les al ser vir como com ple men to,
in clu so, sus ti tu to del aná li sis tra di cio nal a tra vés de ra zo nes
fi nan cie ras y den tro del aná li sis fi nan cie ro con tem po rá neo. El
de sa rro llo de los mé to dos ha evo lu cio na do has ta la ac tua li dad
pa san do al em pleo de las redes neuronales, la matemática borrosa y la 
inteligencia artificial.
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Los ana lis tas fi nan cie ros diag nos ti can la si tua ción de las
em pre sas me dian te la apli ca ción de unos in di ca do res (Rosillo, 2003).

Pro duc to a la es tre cha re la ción exis ten te en tre los in di ca do res
eco nó mi cos-fi nan cie ros ela bo ra dos a par tir de los in for mes
fi nan cie ros de las em pre sas y su si tua ción fu tu ra, jus ti fi can la
cons truc ción de mo de los de pre dic ción de in sol ven cia fi nan cie ra, ya
que es tos pro veen in for ma ción va lio sa y ade cua da para el di se ño de
po lí ti cas pú bli cas y pri va das que contribuyen a atenuar este
fenómeno (Caro & Díaz, 2009).

En la li te ra tu ra con sul ta da (Arias, 2003; Gon zá lez, 2017) so bre el
aná li sis fi nan cie ro de las en ti da des ban ca rias en Cuba se ob ser va un
ma yor én fa sis ha cia los clien tes para de fi nir su si tua ción fi nan cie ra
an tes de con ce der un prés ta mo ban ca rio, sien do más li mi ta do e
in ci pien te la apli ca ción de pro ce di mien tos, mé to dos, mo de los y
he rra mien tas para analizar su situación financiera interna.

En este con tex to, la ges tión, al ha cer uso del aná li sis fi nan cie ro,
per mi te que la or ga ni za ción se ma ne je con efi cien cia y efi ca cia,
por que tra ta de pro pi ciar un ma ne jo téc ni co, hu ma no y trans pa ren te
en el pro ce so tan de li ca do de la ad mi nis tra ción y la asig na ción de los
re cur sos fi nan cie ros en las or ga ni za cio nes productoras de bienes y/o
servicios (Cabrera, 2017).

En cuan to a la in fluen cia del aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros a
tra vés de in di ca do res y su in fluen cia en la toma de de ci sio nes, los
as pec tos que me re cen es pe cial cui da do en las em pre sas es tán li ga dos
a pro ble mas re la cio na dos con los ni ve les de mo ro si dad de la car te ra y 
ex ce si vo stock de in ven ta rios, en tre otros (Acos ta, 2017). Hay que
aña dir la ili qui dez como un fac tor que li mi ta el cre ci mien to de las
com pa ñías en el mer ca do (Ma si lo, 2017) así como los altos niveles de
apalancamiento (Maldonado, 2017).

La in ves ti ga ción se sus ten ta en un en fo que cuan ti ta ti vo de bi do a
que los da tos ob te ni dos se rán pro ce sa dos nu mé ri ca men te me dian te
las ra tios fi nan cie ras, y cua li ta ti va res pec to de los da tos que se rán
re co gi dos me dian te la ges tión do cu men tal en el de par ta men to
contable de la División Territorial.

En la re vi sión bi blio grá fi ca efec tua da, (Mon te ro, 2008) se ña la
que un ín di ce es un tipo es pe cial de in di ca dor. Es una me di da
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com pues ta que re la cio na va ria bles o cons truc tos de di fe ren te
naturaleza. (Gómez, 1997).

Qui zá al gu nos de los ín di ces más co no ci dos son los ín di ces de
pre cios, en los cua les se re la cio nan pre cios y can ti da des de ar tícu los o 
bie nes. Otro de los ín di ces más co no ci dos es el Índi ce de De sa rro llo
Hu ma no de las Na cio nes Uni das, que re la cio na, en una sola me di da,
tres cons truc tos di fe ren tes: Edu ca ción, me di da por dos in di ca do res:
tasa de al fa be tis mo y tasa de ma tri cu la ción com bi na da; lon ge vi dad,
me di da por la es pe ran za de vida; y po der ad qui si ti vo, me di do por el
in di ca dor in gre so anual per cápita en dólares. (United Nations
Development Programme, 2007).

La uti li za ción de in di ca do res sin té ti cos, para eva luar, en este
caso, los aná li sis fi nan cie ros, ha co bra do una am plia di fu sión en los
úl ti mos tiem pos en Cuba, ya que el re sul ta do es un úni co va lor que
per mi te: una fá cil com pa ra ción con pe río dos pre ce den tes u otras
en ti da des, los ele men tos con tem pla dos en su crea ción son pro duc to
de un es tu dio cien tí fi ca men te ar gu men ta do, en el cuál re sul ta ron
fuen tes de la in for ma ción aca dé mi cos y em pre sa rios re co no ci dos en
la ac ti vi dad que se es tu dia, no re quie re de un co no ci mien to pro fun do
so bre el tema para su uti li za ción en la toma de de ci sio nes, per mi ten
ser au to ma ti za dos fá cil men te, re sul ta fac ti ble crear una re la ción
cau sa – efec to en tre los re sul ta dos al can za dos y los in duc to res de
ac tua ción. Son he rra mien tas que per mi ten un diag nós ti co
per ma nen te del sistema, así como vincularse a otros procedimientos
de mejora empresarial. (Noriega, D. Medina, A., & Hernández, A,
2017).

Pa la cios (2017), re co no ce que una de las for mas más efi cien tes
de aná li sis co rres pon de a la rea li za ción de un aná li sis ho ri zon tal de
di chos es ta dos, por que per mi te vi sua li zar las va ria cio nes de un año a
otro en cada una de las cuen tas. Por otro lado, los re sul ta dos de di cho
aná li sis en el ba lan ce ge ne ral mues tran una si tua ción fi nan cie ra y
eco nó mi ca bastante estable en la División Territorial.

Metodología
Para el de sa rro llo de la pro pues ta, se uti li zó la trian gu la ción de
fuen tes, con la pro fun di dad de la cons truc ción de un ín di ce in te gral
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ex po nien do la uti li za ción de un con jun to de pa sos co mu nes, que se
pue den re su mir se gún lo plan tea do por No guei ra Rivera, (2002):

• Re co pi la ción de los sín to mas
• Re duc ción del lis ta do
• Obten ción de coe fi cien tes de prio ri da des (pe sos) por mé to dos

mul ti cri te rio
• For mu la ción ma te má ti ca y cálcu lo del ín di ce cuan ti ta ti vo
• De ter mi na ción de los in duc to res de ac tua ción que afec tan el

índice
La pro pues ta está en ca mi na da al di se ño de un pro ce di mien to

ba sa do en un ín di ce in te gral para el aná li sis fi nan cie ro (IIAFICM) que
ro bus tez ca los pro ce sos de toma de de ci sio nes, la cual ofre ce una
res pues ta pro vi den cial a los pro ble mas y de sa fíos que plan tea el
aná li sis si tua cio nal ve ri fi ca do en el mar co teó ri co, nor ma ti vo y
or ga ni za ción al que caracteriza la temática de análisis.

El pro ce di mien to pro pues to tie ne como fi na li dad:
•  Fa vo re cer a la Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo de un

ins tru men to que po si bi li te el aná li sis fi nan cie ro de ma ne ra
in te gral, con el au xi lio de la matemática.

• Con trac tar en un ín di ce in te gral el de sem pe ño fi nan cie ro de la
Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo para el aná li sis del
pro ce so de toma de decisiones.

• El de sa rro llo de mé to dos de in ves ti ga ción del co no ci mien to
teó ri co y em pí ri co, cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo, or de na y orien ta el
mo de lo con cep tual como base para el de sa rro llo del
procedimiento de este trabajo.

• Se apli can mé to dos ma te má ti cos en fo ca dos a los en fo que ha cia
una ade cua ción de la pro pues ta de Tito-Co rrio so,
Bor ges-Tre nard, Bor ges-Quin ta na,Ro jas y Sosa-Gó mez (2021) en 
la cons truc ción del ín di ce (IIAFICM) y me dian te la uti li za ción del
pro ce di mien to para conformar dicho índice.

Resultados
En aras del cum pli men to del ob je ti vo de la in ves ti ga ción se di se ñó un
pro ce di mien to con for ma do por cin co eta pas, ocho pa sos
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re la cio na dos de ma ne ra ló gi ca, ar mó ni ca y se cuen cial como se
aprecia en la Figura 1.

Figura 1. (Figura). Procedimiento para el análisis financiero de División
Territorial ETECSA Guantánamo a través de un índice integral.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Etapa I: Determinación de los indicadores
• Obje ti vo: Iden ti fi car los in di ca do res que con for ma rán el

IIAFICM.

Paso 1: Conformación del listado de indicadores (notas de los
estados financieros) análisis de documentos
En este pri mer paso se de ter mi na rán los in di ca do res que for ma rán
par te del ín di ce in te gral, así como los ex per tos que in te gra rán la
in ves ti ga ción, ju gan do un pa pel pre pon de ran te en la de ter mi na ción y
eva lua ción de los in di ca do res a formar parte del índice integral.

Paso 2: Selección de los expertos
Pos te rior men te se se lec cio na ron los ex per tos co rres pon dien tes al
aná li sis me dian te el mé to do Del phi Fuzzy don de con sis te en es co ger
una se rie de ex per tos (que en tre sí des co no cen el he cho de ha ber sido
ele gi dos, di ri gi dos por un coor di na dor que ac túa de in ter me dia rio
en tre ellos, me dian te una es ca la Fuzzy. Este les so li ci ta opi nio nes y
pre vi sio nes, y de en tre las re ci bi das se lec cio na aque llas que caen en
el 25% de las más pesimistas y el 25% de las más optimistas.
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Paso 3: Aprobación del estado de indicadores seleccionados
(método de expertones)
Per mi tió rea li zar la va lua ción de una va ria ble sin de se char todo el
gra do de “va gue dad” que ca rac te ri za al pen sa mien to hu ma no. Con
es tas va lua cio nes se po drán ha cer ope ra cio nes ma te má ti cas (suma,
mí ni mo, má xi mo y otras) sin per der la ri que za de esta in for ma ción y
con todo el rigor matemático.

Etapa II: Determinación de coeficientes de prioridades (pesos)

Paso 4: Cálculos de los pasos específicos de los indicadores que
conformaron el índice integral (saaty)
Una vez ob te ni da la in for ma ción pri ma ria, para la ob ten ción del
ín di ce, se hace ne ce sa rio, de ter mi nar el or den de im por tan cia de los
in di ca do res, es ta ble cer la con cor dan cia en tre los ex per tos a tra vés del 
mé to do de Saaty y es ti mar el peso re la ti vo de cada in di ca dor, de fi ni do 
el peso de cada in di ca dor se pue de pa sar a la ter ce ra eta pa, don de se
de ter mi na rá el ín di ce in te gral para eva luar los aná li sis financieros de
la División Territorial ETECSA Guantánamo.

Etapa III: Diseño del índice integral
• Obje ti vo: De ter mi nar el ín di ce in te gral
• Téc ni cas para em plear: Ma te má ti co

Paso 5: Determinar la expresión matemática para el cálculo del
índice
En este paso se de sa gre ga rán pa sos que son de vi tal im por tan cia y que
con du ci rán fi nal men te a al can zar el ob je ti vo tra za do de de ter mi nar
un ín di ce in te gral que con sien ta la eva lua ción de los aná li sis
fi nan cie ros de la Di vi sión Territorial ETECSA Guantánamo.

Para el di se ño del ín di ce in te gral, se pro po ne una ade cua ción de
una fun ción lla ma da Efi cien cia, pro pues ta por Tito-Co rrio so,
Bor ges-Tre nard, Bor ges-Quin ta na, Ro jas y Sosa-Gó mez (2021) para
que mida el aná li sis fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA
Guan tá na mo, te nien do en cuen ta los in di ca do res de cre ci mien to y
des cre ci mien to en di cho aná li sis.
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Paso 6: Establecer la escala de valoración para la evaluación del
índice
Des pués de rea li zar el cálcu lo del ín di ce in te gral para el aná li sis
fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo, para los
pe río dos se lec cio na dos, así como una eva lua ción del ín di ce in te gral
me dian te la es ca la de va lo ra ción to man do como base la pro pues ta de
No guei ra, D. (2002) para la va lo ra ción del ín di ce in te gral para
eva luar el aná li sis fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA
Guan tá na mo. Esta es de: muy bue no (0.80-1.00), bue no (0.60-0.79),
re gu lar (0.40-0.59), malo (0.20-0.39) y muy malo (0.00-0.19); es
de cir, con va lo res del ín di ce su pe rio res a 0.6, se con si de ra un
ade cua do com por ta mien to fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial
ETECSA Guan tá na mo y por de ba jo de 0.4, la mis ma está muy le jos de
te ner una bue na salud.

Etapa IV: Pronóstico del comportamiento futuro del índice integral

Paso 7: Evaluación de los resultados
En este as pec to, los pro nós ti cos pue den ser fa vo ra bles o no, tam po co
se pue de du dar la uti li dad de esta téc ni ca en la de ter mi na ción de
di ver sas fun cio nes de la ges tión. La pro pues ta rea li za da de uti li za ción
de un pro nós ti co po see la in ten ción de in cor po rar le un ca rác ter
proac ti vo a las de ci sio nes de la di vi sión te rri to rial.
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Etapa V: Definición de acciones estratégicas

Paso 8: Toma de decisiones
Es ne ce sa rio re sal tar que aun cuan do sea sig ni fi ca ti vo el va lor de cada
in di ca dor, más sig ni fi ca ti vo re sul ta que este brin de in for ma ción
pre ci sa res pec to a los ele men tos eva lua dos, a par tir de lo cual se
en ca mi na rán las ac cio nes y en lo cual se fundamenta el análisis.

En re su men, el im pac to de esta pro pues ta para eva luar el
com por ta mien to fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA
Guan tá na mo se en ca mi na a pro por cio nar un va lor, al ser eva lua do en
los pe rio dos de prue ba de fi ni do por los au to res, in ci dien do en el
com por ta mien to ha cia la toma de de ci sio nes de la en ti dad de aná li sis. 
Por otro lado, en el aná li sis de los in di ca do res al cual se me di rán
don de per mi ti ría ser analizados sin que estos afecten a largo plazo.

Las ob ser va cio nes y el aná li sis que se ori gi nan en los re sul ta dos
de las eva lua cio nes del va lor del ín di ce de ben orien tar a los de ci so res
y ac to res del de sa rro llo de la en ti dad en las me tas a lo grar, lo que
re per cu ti rá en una me jo ra con ti nua de los ob je ti vos y tri bu ta rá in clu so 
a su sos te ni bi li dad, ex pre sa da fun da men tal men te en un ma yor
impacto, que garantice una mejor autonomía financiera.

Conclusiones
En este tra ba jo se abor dó el tema de los ín di ces in te gra les con el
ob je ti vo de di se ñar un ín di ce in te gral que per mi ta la me di ción, la
eva lua ción y el aná li sis so bre el com por ta mien to del es ta do
fi nan cie ro de la Di vi sión Te rri to rial ETECSA Guan tá na mo. Se de fi nió
una fór mu la ge ne ral para el ín di ce in te gral, la cual per mi te me di ción,
la eva lua ción y el aná li sis so bre el com por ta mien to del es ta do
fi nan cie ro en fun ción de los di fe ren tes pa rá me tros que se eva lúe. La
ma lea bi li dad, adap ta bi li dad y sim pli ci dad del pro ce di mien to
demuestra su posibilidad de implementación y generalización en
otras instituciones afines.
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El ecommerce y su regulación fiscal en México: un
reto hacia el Desarrollo Sostenible

Leticia Murcia López
César Vega Zárate

Alejandra Ortiz Medina

Resumen
El al can ce que ha te ni do el co mer cio elec tró ni co en Mé xi co y el
in cre men to de las ac ti vi da des em pre sa ria les en ac ti vi da des como la
ena je na ción de bie nes y/o pres ta ción de ser vi cios a tra vés del uso de
pla ta for mas, apli ca cio nes in for má ti cas y si mi la res par tir del 1 de ju nio 
del año 2020 como con se cuen cia la pan de mia mun dial del
COVID-19 ha sido de gran in te rés en el ám bi to de los ne go cios y en la
me jo ra de sus pro ce sos in ter nos. Así, el auge del uso de las
pla ta for mas tec no ló gi cas vin cu la das al co mer cio elec tró ni co y su
cons tan te re gu la ción fis cal ha re vo lu cio na do, tran si tan do de un modo 
tra di cio nal a un emer gen te, po nien do de ma ni fies to la im por tan cia de 
considerar a la tecnología como una externalidad condicionante que
es importante de considerar.

El ob je ti vo del pre sen te do cu men to es re fle xio nar so bre la
re gu la ción del fe nó me no tec no ló gi co en el ám bi to fis cal me xi ca no
como par te de una im por tan te es tra te gia re cau da to ria que será
pre cur so ra de fu tu ros cam bios di gi ta les que de ben to mar se en cuen ta
ante la rea li dad cam bian te e iden ti fi car si esta re con fi gu ra ción fis cal
po drá con tri buir a ge ne rar De sa rro llo Sos te ni ble de acuer do a lo
con si de ra do en la Agen da 2030 como un fac tor de aná li sis en la
ges tión de los ne go cios. Así, se iden ti fi can aque llas me tas de al gu nos
ob je ti vos del De sa rro llo Sos te ni ble que de be rán con tri buir es tos
nue vas re gu la cio nes fis ca les con re la ción al co mer cio elec tró ni co.
Los re sul ta dos es pe ra dos de pen de rán de los cons tan tes cam bios y
adap ta cio nes que puedan darse por parte de las autoridades al mismo
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tiempo que son incorporadas en las acciones de los empresarios de
cualquier nivel.

Pa la bras clave: tri bu ta ción, e-com mer ce, co mer cio elec tró ni co,
pla ta for mas di gi ta les, de sa rro llo sostenible.

Abtract
The scope of elec tronic com merce in Mex ico and the in crease in
busi ness ac tiv i ties in ac tiv i ties such as the dis posal of goods and / or
pro vi sion of ser vices through the use of plat forms, com puter
ap pli ca tions and the like as of June 1, 2020 as a re sult of the global
pan demic of l COVID-19 has been of great in ter est in the field of
busi ness and in the im prove ment of its in ter nal pro cesses. Thus, the
boom in the use of tech no log i cal plat forms linked to elec tronic
com merce and its con stant tax reg u la tion has rev o lu tion ized, mov ing
from a tra di tional way to an emerg ing one, high light ing the
im por tance of con sid er ing tech nol ogy as a con di tion ing externality
that is im por tant to con sider.

The ob jec tive of this doc u ment is to re flect on the reg u la tion of the
tech no log i cal phe nom e non in the Mex i can fis cal field as part of an
im por tant col lec tion strat egy that will be a pre cur sor of fu ture dig i tal
changes that must be con sid ered in the face of the chang ing re al ity
and iden tify if this fis cal re con fig u ra tion can con trib ute to gen er ate
Sus tain able De vel op ment ac cord ing to what is con sid ered in the 2030 
Agenda as an anal y sis fac tor in busi ness man age ment. Thus, those
goals of some Sus tain able De vel op ment Goals that should con trib ute
to these new tax reg u la tions in re la tion to elec tronic com merce are
iden ti fied. The ex pected re sults will de pend on the con stant changes
and ad ap ta tions that may oc cur on the part of the au thor i ties while
they are in cor po rated into the ac tions of en tre pre neurs at any level.

Keywords: tax a tion, e-com merce, e-com merce, dig i tal plat forms,
sus tain able de vel op ment.

Introducción
A par tir del bro te de la COVID-19 cada na ción tuvo que sus pen der sus 
ac ti vi da des co ti dia nas para man te ner una cua ren te na que sin
pre vi sión al gu na se con ver ti ría en una de las más lar gas re gis tra das al
paso de los tiem pos. Esta con tin gen cia vino acom pa ña da de va rias
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si tua cio nes ines pe ra das; mu chas per so nas per die ron a sus fa mi lia res,
otros cur sa ron su úl ti mo año es co lar vía re mo ta, y otros que dan do
de sem plea dos, al ser un evento no anticipado por el hombre.

Es en ton ces que la so cie dad se ha vis to en la obli ga ción de acu dir
a al ter na ti vas para man te ner su eco no mía fir me, re sul ta do afec ta dos
todo tipo co mer cios en sus di fe ren tes di men sio nes, vién do se en la
ne ce si dad de ce sar sus ac ti vi da des eco nó mi cas con bús que da de
so bre vi vir en su en tor no, sus ti tu yen do sus ac ti vi da des pre sen cia les a
vir tua les, re cu rrien do a la tec no lo gía. Por ejem plo: se hizo más
sen ci llo el pe dir co mi da a tra vés de una apli ca ción, el te ner ser vi cio
de en tre te ni mien to a la co mo di dad de tu ho gar, el pe dir por
pa que te rías di fe ren tes ar tícu los de pri me ra ne ce si dad y otros más de
ocio para entretener en casa durante el encierro de la cuarentena,
entre una larga variedad de cosas.

Di ver sos ne go cios han em pren di do ofre cien do pro duc tos y/o
ser vi cios me dian te di ver sas pla ta for mas, sien do un pro ce so que
brin da de ter mi na da men te una apli ca ción con for me una se rie de
pa sos a se guir. Sin em bar go, la si tua ción de la pan de mia se vio aún
más afec ta da a mi tad del 2020 en el que mu chos ne go cios
co men za ron a adap tar se a la nueva realidad a través de operaciones
virtuales.

No obs tan te, an tes del ám bi to tri bu ta rio, es im por tan te des ta car
el pa pel del co mer cio elec tró ni co. Con si de ran do que esta ac ti vi dad
vir tual con sis te en la com pra y ven ta de in for ma ción, pro duc tos y
ser vi cios a tra vés de me dios elec tró ni cos, ta les como Inter net y otras
re des in for má ti cas (Mar tín, 2018, p. 131), im por tan tes
acon te ci mien tos han sur gi do a lo lar go de historia y como se aprecia
en la siguiente imagen:
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Imagen No. 1 Línea del tiempo del origen de E-commerce.

Fuen te: Her nán dez, L.C. y Her nán dez, E. M. (2020).

Un di fe ren cia dor im por tan te con el e-com mer ce es lo que se le
co no ce como e-bu si ness el cual no solo hace re fe ren cia al co mer cio
elec tró ni co sino a toda la gama vía in ter net a tra vés de la red que
per mi te la re la ción de co mu ni ca ción en tre emi sor con re cep tor con la
po si bi li dad de ami no rar los cos tos de las em pre sas de una for ma
no ta ble.

En sí el e-bu si ness en glo ba el ma ne jo re la cio na do con el ne go cio
tra di cio nal, en el cual las em pre sas han de sa rro lla do una he rra mien ta
de co mu ni ca ción ins tan tá nea en tre pro vee dor y clien te para me jo rar y 
brin dar una me jor aten ción y ase so ra mien to, ya que, al ser de ma ne ra
bre ve y sen ci lla, fa ci li ta la co mu ni ca ción e in te rac ción. Tal y como lo
men cio na Mon cal vo (2010), el ne go cio elec tró ni co in te gra
ab so lu ta men te todo, des de el plan de ne go cios, la ar qui tec tu ra del
si tio, la pro gra ma ción, el di se ño, el mar ke ting y las co mu ni ca cio nes,
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es de cir, todo lo ne ce sa rio para que su ne go cio fun cio ne y sea
ren ta ble.

Hoy en día, Mé xi co es uno de los mer ca dos más gran des en
co mer cio elec tró ni co de Amé ri ca La ti na, pues la ma yo ría de los
re si den tes se en cuen tran en un ni vel de in gre sos me dios, lo que
sig ni fi ca que hay mu cho po ten cial de cre ci mien to a me di da que
au men ta la ri que za del país. Re cien te men te, de abril a ju nio del año
2020, se acre cen tó en un 90% la uti li za ción de apli ca cio nes de
com pras en Mé xi co, lo que re ve la un pa no ra ma fa vo ra ble para las
pla ta for mas de co mer cio electrónico en general en sus diversas
variedades de proveedores.

Imagen 2. Tendencia del comercio electrónico en el mundo.

Fuen te: La Re pú bli ca. (25 de no viem bre de 2020).

Sin em bar go, las ten den cias po si ti vas del COVID si es que así se
les pu die ra de no mi nar es que en el ám bi to de los ne go cios y el
co mer cio elec tró ni co se fue in cre men tan do. La Aso cia ción Me xi ca na
de Ven ta Onli ne (AMVO) rea li zó un re por te de so bre el im pac to de la
COVID-19 en ven tas on li ne, re fle jan do un im pac to que la pan de mia
está oca sio nan do en las em pre sas, mar cas y há bi tos de con su mo de
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to dos los me xi ca nos a tra vés del ca nal di gi tal (Her nán dez, Mau ri cio,
2020)

De ri va do de lo an te rior, el pro pó si to del pre sen te do cu men to es
in for mar so bre la nue va nor ma ti vi dad es ta ble ci da de acuer do con el
cam bio y al can ce que han te ni do las pla ta for mas tec no ló gi cas y su
im por tan cia la ten te en las ac ti vi da des co mer cia les vis tas en tér mi nos
de re cau da ción fis cal, lo cual es de re le van cia para de no mi nar lo que
se le conoce como Tributación electrónica.

Bases teóricas
El pro ce so de glo ba li za ción ha cam bia do la eco no mía mun dial y ha
dado lu gar a cam bios cons tan tes en el flu jo in ter na cio nal de bie nes,
ser vi cios, tra ba jo y ca pi tal. Así, los sis te mas tri bu ta rios de di fe ren tes
paí ses tie nen im ple men tan ta sas y ba ses im po si ti vas, así como
in cen ti vos tri bu ta rios, es ti mu lan do la mi gra ción de ca pi ta les y el
tra ba jo a lu ga res con im pues tos más ba jos o pa raí sos fis ca les para
evi tar pa gar las con tri bu cio nes co rres pon dien tes al país don de se
ubican. En términos generales es lo que denominamos Tributación
Electrónica.

Ca ba lle ro (2009) sos tie ne que la tri bu ta ción elec tró ni ca es un
me dio de ges tión, re cau da ción y fis ca li za ción tri bu ta ria, que jun to a
he rra mien tas tec no ló gi cas y de co mu ni ca ción, agi li za el ma ne jo de la 
in for ma ción y el cum pli mien to de las responsabilidades fiscales.

Es en ton ces que el Esta do en cuen tra en la in no va ción
tec no ló gi ca, no solo para fa ci li tar la cap ta ción de re cur sos, sino
tam bién para agi li zar pro ce sos que per mi tan el co rrec to
cum pli mien to de las obli ga cio nes de los con tri bu yen tes. Así nace la
tri bu ta ción elec tró ni ca como la so lu ción para in cen ti var, fa ci li tar y
con tro lar las obli ga cio nes tri bu ta rias for ma les y ma te ria les de los
di fe ren tes con tri bu yen tes fren te al fis co, han im ple men ta do me dios
elec tró ni cos para agi li zar sus pro ce sos. En otras pa la bras, los sis te mas
elec tró ni cos reem pla zan la re co pi la ción, ges tión y aná li sis de
in for ma ción, lo que resulta en una información más refinada y
automáticamente ingresada en menos tiempo.

El fe nó me no tec no ló gi co re la cio na do con el ám bi to fis cal del
Esta do es con se cuen cia de un pro ce so adap ta ti vo al en tor no
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eco nó mi co de cada país, ase gu ran do que pue da pro por cio nar el ni vel 
de in gre sos re que ri do orien ta do a ge ne rar una po lí ti ca fis cal
sa lu da ble, me jo rar do se su ca pa ci dad de res pues ta y es tar equi pa do
es truc tu ral men te con factores que le permitan adaptarse
dinámicamente a los cambios.

En esta nue va es truc tu ra mun dial, las au to ri da des fis ca les de todo
el mun do se en fren tan a de sa fíos, de ri va da de la in ter na cio na li za ción
de las re la cio nes eco nó mi cas, tra du cién do se en ma yo res
po si bi li da des de fis ca li za ción y con trol fis cal. Es en ton ces que para las 
au to ri da des es fun da men tal me jo rar los pro ce sos de ges tión y con trol
de la in for ma ción y las ac ti vi da des de re co pi la ción, lo cual es
fun da men tal para agi li zar y consolidar los ingresos nacionales para
cumplir con las obligaciones.

Con si de ran do este pro ce so de mo der ni za ción, es cla ro que la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria debe de sa rro llar una es tra te gia cla ra para
iden ti fi car bre chas de in cum pli mien to y com pren der a los
con tri bu yen tes po ten cia les, es ta ble cer prio ri da des por de par ta men to
y ac ti vi dad, es ta ble cer me tas de au di to ría y re cau da ción, y ha cer que
el re gis tro ac tua li ce los pa gos de im pues tos Ope ra cio nes de las
per so nas , sim pli fi car el sis te ma tri bu ta rio para re du cir los costos de
cumplimiento y promover el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.

En el año 2019 en Mé xi co, se pre sen tó la ini cia ti va para
es ta ble cer el tra ta mien to fis cal a los in gre sos por la pres ta ción de
ser vi cios o ena je na ción de bie nes a tra vés de Inter net, me dian te
pla ta for mas tec no ló gi cas, apli ca cio nes in for má ti cas y si mi la res.
Di cha in cia ti va se rea li zó ba sán do se al Plan de Acción BEPS – Acción
1 “Abor dar los de sa fíos fis ca les plan tea dos por la eco no mía di gi tal”,
que tie ne como ob je ti vo iden ti fi car las prin ci pa les di fi cul ta des que
plan tea la eco no mía di gi tal de cara a la apli ca ción de las ac tua les
nor mas fis ca les in ter na cio na les y con ce bir me di das exhaustivas para
hacer frente a dichas dificultades, adoptando. (Cámara de diputados,
2019)

Es así que se dan re for mas fis ca les im por tan tes en el que a la Ley
del Impues to So bre la Ren ta se ane xa una sec ción en el tí tu lo IV De las 
per so nas fí si cas, Ca pi tu lo II De los in gre sos por ac ti vi da des
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em pre sa ria les y pro fe sio na les, de no mi na da sec ción III - De los
in gre sos por la ena je na ción de bie nes o la pres ta ción de ser vi cios a
tra vés de in ter net, me dian te pla ta for mas tec no ló gi cas, apli ca cio nes
in for má ti cas y si mi la res. En este en ten di do, Mé xi co im ple men ta un
nue vo es que ma me dian te el cual las em pre sas ex tran je ras que pres tan 
ser vi cios di gi ta les a usua rios na cio na les a tra vés de apli ca cio nes
es ta rán obli ga das a un pago de acuer do al tipo de ser vi cio (trans por te
de pa sa je ros, pres ta ción de ser vi cios de hos pe da je y ena je na ción de
bie nes y pres ta ción de ser vi cios), por cen ta jes que son con si de ra dos
para rea li zar los cálcu los ne ce sa rios.

Sin duda al gu na esta re for ma fis cal sen tó las ba ses para la
in tro duc ción de im pues tos para la eco no mía di gi tal que re sul ten de
las tran sac cio nes el uso de Pla ta for mas Di gi ta les por Inter net (PDI),
cen trán do se en una tri bu ta ción di rec ta e in di rec ta, de ter mi nan do los
de re chos y obli ga cio nes de los su je tos de la Eco no mía Di gi tal (ED),
sien do per so nas fí si cas con ac ti vi dad em pre sa rial que pres tan u
ofrecen servicios a través de plataformas digitales de internet.

El co mer cio elec tró ni co y la eco no mía di gi tal han abier to las
puer tas a todo un nue vo es que ma fis cal, que per mi te al Esta do re ci bir
con tri bu cio nes sino nue vas, pero si me jor apli ca das a cada uno de los
di fe ren tes ti pos de in gre sos que con for man la eco no mía del país.
Te nien do como pun to de par ti da que la es tra te gia tri bu ta ria de
Mé xi co se esta ac tua li zan do de ma ne ra eficaz al entorno económico
en el que se ve en vuelto.

Desarrollo
La tri bu ta ción ha cam bia do en los úl ti mos años esto es de bi do a la
tec no lo gía, aho ra hay mo der nas he rra mien tas in for má ti cas que
ayu dan, fa ci li tan las ac ti vi da des y las ope ra cio nes de las em pre sas.
Las tec no lo gías de la in for ma ción abren paso a nue vas pers pec ti vas,
por que per mi ten el ac ce so a ni ve les de in for ma ción que ayu dan a la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria ob ten ga un de sa rro llo tec no ló gi co en las
di fe ren tes áreas de la tri bu ta ción y fis ca li za ción. El de sa rro llo
tec no ló gi co per mi te que exis ta un me jor re cau da ción y con trol de los
tri bu tos de cla ra dos por el con tri bu yen te y esto se ha de bi do a la
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necesidad de acortar las brechas para un mejor desarrollo y progreso
tecnológico en la tributación.

De acuer do con el Infor me Tri bu ta rio y de Ges tión del Ser vi cio de 
Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT), co rres pon dien te al cuar to tri mes tre
de 2020, se ha in cre men ta do la re cau da ción del sis te ma, que tie ne
como ob je ti vo que las em pre sas que brin dan ser vi cios di gi ta les
in tan gi bles pero que no tie nen re si den cia per ma nen te en el país
pres ten y co bren el im pues to al va lor agre ga do co rres pon dien te a sus
ser vi cios, al can zó 5,445.8 mi llo nes de pe sos en el pri mer se mes tre
des de que en tra ron en vi gor los re que ri mien tos im pues tos por las
mo di fi ca cio nes de 2019 a las le yes tan to del IVA como del ISR, en tre
ju lio y di ciem bre del 2020. Así, a par tir del pri mer tri mes tre de 2021,
hay 86 pla ta for mas re gis tra das, in clui das Airbnb, Ama zon, Apple,
Coursera, Claro Video, Didi, Facebook Payments, HBO, Huawei
Services, LinkedIn, Nintendo, Uber y Zoom.

La in for ma ción re cau da to ria que pu bli ca el Go bier no Fe de ral de
Mé xi co, en ma te ria de co mer cio elec tró ni co, ocu pa a par tir del año
2019. Los da tos re cau da to rios son los siguientes:

Gráfica 2. Recaudación de las actividades en Plataformas Tecnológicas

Fuen te: SAT (2020).

No debe pa sar por de sa per ci bi do, que en el año 2019 se
re gis tra ron so la men te los da tos re la ti vos a la re cau da ción de las
ac ti vi da des tec no ló gi cas de na tu ra le za co mer cial a la luz de la
nor ma ti vi dad vi gen te an tes de la re for ma pu bli ca da en 2020. Por ello,
se ob ser va una gran di fe ren cia en tre la can ti dad re cau da da en tre el
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año 2019 y 2020, de lo cual se in ter pre ta que fue be ne fi cio so para el
fis co el he cho de haber legislado las plataformas tecnológicas
comerciales.

Es así como la re gu la ción fis cal im pues ta lo gra in cre men tar la
re cau da ción en nues tro país con la es pe ra de di cho mon to se
in cre men te al mis mo tiem po que se in cre men tan las tran sac cio nes
comerciales electrónicas.

El Desarrollo Sostenible y la Tributación
Un fe nó me no mun dial que ha lo gra do im pac tar en di fe ren tes ám bi tos
de la hu ma ni dad lo ha sido el De sa rro llo Sos te ni ble (DS) sur gien do
con una preo cu pa ción mun dial pues ta a dis cu sión en los años 70´ en
el que el con cep to de De sa rro llo Sos te ni ble se hizo pre sen te, su
apa ri ción no sólo se ha con cen tra do en un dis cur so po lí ti co a fa vor
del me dio am bien te, sino tam bién se ha ma ni fes ta do como una
im por tan te he rra mien ta para con ci liar el cre ci mien to eco nó mi co y el
equi li brio del eco sis te ma com bi na dos con las ac ti vi da des so cia les,
cul tu ra les y eco nó mi cas (Ló pez Ri cal de, Lo pez Her nan dez, & Anco na 
Pe ni che, 2005) para que en su conjunto se logre un beneficio
colectivo con el afán de un fortalecimiento social y ambiental.

Re la cio nan do lo an te rior con la tri bu ta ción, par ti cu lar men te la
elec tró ni co, es po si ble en con trar una re la ción que debe ser
con si de ra da en el ám bi to de los ne go cios. De for ma ge ne ral se detecta 
lo siguiente:
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Tabla 1. Relación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible con la Tributación Electrónica

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Se des ta ca el gra do de par ti ci pa ción que la tri bu ta ción
elec tró ni ca debe guar dar con el cre ci mien to eco nó mi co. En este
sent dio, la ac ción 8.3 bus ca la par te de la pro mo ción de po lí ti cas
orien ta das a un de sa rro llo con un al can ce em pre sa rial con si de ran do
la in no va ción, de la cual en fa ti za mos el in te rés de Mé xi co en re gu lar
aque llas ac ti vi da des de no mi na das vir tua les como una oportunidad
interesante, hoy ya siendo gravadas.

Com ple men ta do lo an te rior, se pue de for ta le cer las ac cio nes del
ob je ti vo 9 del De sa rro llo Sos te ni ble, par ti cu lar men te en su ac ción 9c
mis ma que pone de ma ni fies to el ac ce so a la tec no lo gía de la
in for ma ción y co mu ni ca ción. Re vi san do la le gis la ción tri bu ta ria, el
de ter mi nar como ob je to de gra va men ac ti vi da des es pe cí fi cas
de ri va das de un comercio electrónico es algo que está considerado en 
la Agenda 2030.

Fi nal men te en con tra mos la re la ción con la meta 10, en don de el
tema de la re duc ción de la de si gual dad es siem pre im por tan te en
con si de rar, pues ge ne rar una re duc ción de ésta a par tir de
ins tru men tos fis ca les efec ti vos y efi cien tes por par te de las
au to ri da des na cio na les debe pre va le cer. La meta 10.4 mo ti va a que se 
adop ten po lí ti cas fis ca les que ge ne ren ma yor igual. En un sen ti do
tri bu ta rio de be mos evo car los prin ci pios ju rí di cos de equi dad y
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pro por cio na li dad tri bu ta ria, cuyo impacto económico debe verse
reflejado en la carga tributaria.

Conclusión
Sin duda al gu na la tri bu ta ción elec tró ni ca por par te del go bier no
me xi ca no en gran me di da es ne ce sa ria y jus ta de bi do a que las
gran des pla ta for mas di gi ta les tie nen tiem po su fi cien te para cre cer,
in te grar se y ex pan dir se. Una vez más, la pla ta for ma de Inter net ha
apor ta do be ne fi cios tan gi bles a los usua rios, la eco no mía y las
fi nan zas pú bli cas. Pero este bie nes tar digital no es el resultado de una
política pública.

El co mer cio elec tró ni co y la eco no mía di gi tal han abier to las
puer tas a todo un nue vo es que ma fis cal, per mi tien do que el Esta do
re ci ba con tri bu cio nes no nue vas, pero si me jor apli ca das a cada uno
de los di fe ren tes ti pos de in gre sos que con for man la eco no mía del
país, en don de el fe nó me no tecnológico sin duda es latente.

Po de mos afir mar que este tipo de adap ta cio nes a la es fe ra
tri bu ta ria de los con tri bu yen tes es sano para las fi nan zas pú bli cas del
país que se re cau de de ma ne ra efi cien te sus in gre sos pú bli cos,
cen tran do sus es tra te gias fis ca les para una efec ti va re cau da ción sin
ver se en la ne ce si dad de crear nue vos im pues tos o au men tar las ta sas
de los ya exis ten tes. La tec no lo gía está en evo lu ción con tan te y
de fi ni ti va men te el alto im pac to debe ver se en otros ám bi tos de los
ne go cios, sien do la tri bu ta ción un elemento importante y de gran
interés por parte de las autoridades.

No obs tan te las adap ta cio nes que se ha gan a las re gu la cio nes
fis ca les, par ti cu lar men te al co mer cio elec tró ni co, es un tema que se
en cuen tra en evo lu ción. La ten den cia que de be rá pre va le cer es que
no sólo es tén di rec cio na das a for ta le cer una es truc tu ra tri bu ta ria que
ge ne re equi li brio y Fi nan zas Pú bli ca sa nas, sino que tam bién es tén
de bi da men te orien ta das a ge ne rar un De sa rro llo Sos te ni ble. Tal y
como se ana li zó en este tra ba jo, este do cu men to im pli ca una pri me ra
apro xi ma ción en re la cio nar las dos es fe ras: Tri bu ta ción Elec tró ni ca y
De sa rro llo Sos te ni ble, que dan do pen dien te el va lo rar si es tas
re gu la cio nes fis ca les en ma te ria del co mer cio elec tró ni co lo gra
con so li dar se y per ma ne cer en la le gis la ción fis cal. La efec ti vi dad de
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este tipo de me di das será tema pen dien te de va lo rar en los pró xi mos
años, ana li zan do su per ti nen cia y en dado caso su adap ta ción a una
rea li dad cam bian te en el con tex to tri bu ta rio de los ne go cios y lo más
in te re san te, qué tanto contribuyen al Desarrollo Sostenible y que los
resultados puedan verse incorporados en los resultados de los
negocios en calidad de contribuyentes.

Por el mo men to, lo úni co que po de mos afir mar es que la
tec no lo gía es y será un fe nó me no im pe ran te que está cre cien do
con si de ra ble men te no sólo en Mé xi co, sino en to dos los paí ses y el
al can ce que pue de lle gar a te ner en el mun do de los ne go cios será
necesario estudiarlo.
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Resumen
La ges tión de los cos tos de la ca li dad en cada uno de los pro ce sos de
una or ga ni za ción im pul sa la me jo ra con ti nua y es ta ble ce un or den de
prio ri dad para la toma de de ci sio nes. El ac tual con tex to exi ge a las
em pre sas tu rís ti cas un es fuer zo ma yor en la me jo ra de sus pro ce sos
ope ra ti vos. Inmer sa en la bús que da de la me jo ra con ti nua se en cuen tra
la em pre sa de Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, sin em bar go, no
cuen ta con un sis te ma de cos tos de la ca li dad. Por tal mo ti vo se de fi ne
como ob je ti vo de la in ves ti ga ción de sa rro llar una me to do lo gía para la
im ple men ta ción de un sis te ma de cos tos de la ca li dad con un en fo que
de pro ce sos, para ser apli ca do en las con di cio nes ac tua les de nues tro
país y como he rra mien ta de la di rec ción para me dir los avan ces del
pro gra ma de me jo ras, op ti mi zar los re cur sos e in cre men tar la efi cien cia 
em pre sa rial.

Pa la bras cla ve: cos tos de la ca li dad, ges tión, sis te ma, pro ce sos,
efi cien cia

Abstract
Man ag ing qual ity costs in each of an or ga ni za tion's pro cesses drives
con tin u ous im prove ment and es tab lishes an or der of pri or ity for
de ci sion-mak ing. The cur rent con text re quires tour ism com pa nies to
make a greater ef fort to im prove their op er a tional pro cesses.
Im mersed in the search for con tin u ous im prove ment is the com pany
of Campismo Pop u lar Guantanamo, but nev er the less it does not have
a qual ity cost sys tem. For this rea son, the ob jec tive of the re search is to 
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de velop a meth od ol ogy for the im ple men ta tion of a qual ity cost
sys tem with a pro cess ap proach, to be ap plied in the cur rent
con di tions of our coun try and as a man age ment tool to mea sure
prog ress im prove ment pro gram, op ti mize re sources and in crease
busi ness ef fi ciency.

Keywords: qual ity costs, man age ment, sys tem, pro cesses,
ef fi ciency

Introducción
Un as pec to esen cial con si de ra do por las em pre sas hoy en día es el
ba lan ce en tre in gre sos y cos tos, y el re sul ta do fi nal de las uti li da des
des pués del pago de im pues tos, amor ti za cio nes o deu das ad qui ri das.
Por tan to, las em pre sas se en fo can ha cia dos cues tio nes: la
ma xi mi za ción de sus in gre sos y la re duc ción de los cos tos para
ob te ner un ma yor mar gen de ren ta bi li dad. Pero en ton ces, ¿Qué
su ce de con aque llos cos tos no per ci bi dos como el cos to de ca li dad?
¿Có mo se de be ría evaluar o determinar el costo de calidad y su
impacto en la empresa?

Es pre ci sa men te en la dé ca da de los no ven ta don de los cos tes de
la ca li dad to man más im por tan cia, rea li zán do se pu bli ca cio nes por
au to res como: Crosby (1991), Amat (1991, 1992, 1995, 1997, ),
Gryna (1993), Ji mé nez (1994, 1995, 1996, 1997), Ju ran (1995), Ri poll
(1996), Ri poll y Ayu so (1998), en tre otros que de ma ne ra ge ne ral
abor da ron el es tu dio de los cos tos de la ca li dad de una or ga ni za ción
como uno de los pro ce sos de mejoramiento continuo de la calidad.

No es po si ble ha blar de ges tión de la ca li dad sino se sabe cuán to
cues ta esa ca li dad; su im ple men ta ción y su con ti nuo me jo ra mien to y
la em pre sa es ta tal cu ba na no pue de es tar aje na a las cir cuns tan cias en 
que se de sen vuel ve la eco no mía mun dial y la fun ción de la ca li dad
abar ca toda la em pre sa, ya que la ca li dad de un pro duc to o ser vi cio es 
el re sul ta do del tra ba jo de todo el personal y todos los departamentos.

Las em pre sas pres ta do ras de ser vi cios ofre cen pro duc tos
in tan gi bles a sus clien tes para que sa tis fa gan una ne ce si dad pun tual,
des de hace ya va rios años las or ga ni za cio nes de di ca das a los ser vi cios 
han al can za do un gran auge por su alta de man da y por lo que
re pre sen tan en el PIB de una na ción, una de ellas son las
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or ga ni za cio nes de di ca das al tu ris mo, ac ti vi dad que di rec ta e
in di rec ta men te ge ne ra una alta gama de pro duc tos y ser vi cios que
so por tan ac ti vi da des: de ocio, de pla cer, pro fe sio na les y otras
relacionadas con otras personas fuera de su lugar de residencia.

El sec tor del tu ris mo ha sido des de ini cio de los años 90 el mo tor
im pul sor en la di ná mi ca de la eco no mía cu ba na, sien do afec ta da en
gran me di da por las po lí ti cas ex ter nas del blo queo eco nó mi co de los
EE. UU para su de sa rro llo y la rea li dad de la glo ba li za ción, sien do
ne ce sa rio ma ne jar in for ma ción re le van te y opor tu na en ma te ria de
cos tos, como pie za cla ve para de sa rro llar ven ta jas, cau ti van do
mercados a partir de la relación justa entre valor y precios.

En el ac tual con tex to, la em pre sa es ta tal so cia lis ta, en par ti cu lar
las que per te ne cen al sec tor tu rís ti co, dado el pa pel e im por tan cia
es tra té gi ca en la trans for ma ción pro duc ti va que ame ri ta la eco no mía
na cio nal, tam bién se enfrentan a un futuro incierto.

Exis ten nue vas rea li da des, cir cuns tan cias di fí ci les de con tro lar y
es in du da ble que la ac ti vi dad tu rís ti ca es una de las más afec ta das por
la pan de mia y ello im pli ca una ac ti tud di fe ren te, los mé to dos y
téc ni cas con ven cio na les es tán obli ga das a cam biar; los pro to co los de
aper tu ra y las re gu la cio nes res pec to a la mo vi li dad de las per so nas,
tra ba ja do res del sec tor, aten ción a los turistas, a los destinos y a las
infraestructuras.

La mo da li dad de cam pis mo es una ac ti vi dad de tu ris mo que dada 
a las ca rac te rís ti cas del mis mo (na tu ra lis ta y ru ral), se con vier te en un
atrac ti vo para sus clien tes, ac tual men te las em pre sas que in cur sio nan
en este tipo de ac ti vi dad se en fren tan a una fuer te de man da de un
pú bli co que ele va las exi gen cias de los es tán da res de ca li dad,
con vir tién do se esto, en uno de los prin ci pa les fac to res de
com pe ten cia y de efi cien cia, ha cién do se ne ce sa rio que los di rec ti vos
rea li cen una mejor gestión de los costos para la toma de decisiones
oportunas.

El es ta ble ci mien to de nue vas pau tas para la rea per tu ra y
con ti nui dad de los ser vi cios tu rís ti cos en el nue vo es ce na rio, a par tir
del azo te de la pan de mia del co ro na vi rus, in clu ye tam bién a este tipo
de mo da li dad y en tre las pre mi sas a cum plir esta el re di se ño y
aco mo do de los ser vi cios en co rres pon den cia con las nue vas
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rea li da des, así como la ga ran tía de la se gu ri dad e hi gie ne para
tra ba ja do res y vi si tan tes como úni ca vía de re cu pe rar y captar la
confianza de los mercados nuevos y tradicionales.

Por lo an te rior men te ex pues to se hace in dis cu ti ble la uti li za ción
de he rra mien tas, téc ni cas o ins tru men tos, pro ce di mien tos o
es tra te gias que le per mi ta a los di rec ti vos te ner una vi sión so bre el
de sem pe ño de la ges tión de la ca li dad, para que pue dan ser más
competitivas y eficientes.

Por tan to, el ob je ti vo de este tra ba jo in ves ti ga ti vo es pro po ner un
pro ce di mien to para la im ple men ta ción de un Sis te ma de Cos tos de la
Ca li dad en la Empre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, como una
he rra mien ta que per mi ta un me jor de sem pe ño en la ges tión de la
ca li dad y me dir su impacto en la eficiencia de la organización.

Desarrollo

Costos de la calidad. Sistemas de costos de la calidad
El cos to de la ca li dad se ha re vo lu cio na do rá pi da men te en los úl ti mos
años, an tes era con ce bi do como el cos to de po ner en mar cha el
de par ta men to de la ca li dad y la de tec ción de los de se chos, aho ra se
en tien de como los cos tos de di se ño, im ple men ta ción, ope ra ción,
man te ni mien to y me jo ra mien to del Sis te ma de Gestión de la Calidad
(SGC) de una or ga ni za ción.

Se en tien de por cos tos de ca li dad al di ne ro des ti na do para
ob te ner la ca li dad re que ri da. La ca li dad re que ri da no se con si gue por
ca sua li dad ni ac ci den tal men te, sino que todo debe ser pla nea do en
ac ti vi da des, me di do y ga ran ti za do. Esas ac ti vi da des pla ni fi ca das
cues tan di ne ro y abar can la ma yo ría de las áreas ta les como
mar ke ting, pro yec tos, di se ño, com pras, pro duc ción o pres ta ción de
servicio, asistencia técnica, mantenimiento, entre otros.

Los cos tos de ca li dad son: “los cos tes aso cia dos a la ob ten ción,
iden ti fi ca ción, re pa ra ción y pre ven ción de fa llos o de fec tos. Los
cos tos de ca li dad pue den cla si fi car se en cua tro ca te go rías: cos tes de
pre ven ción, cos tes de eva lua ción, cos tes de fa llos in ter nos y fallos
externos”. (Climent, 2003:166).

Va rios gu rús de la ca li dad apor ta ron di ver sas va rian tes a la
cla si fi ca ción de los cos tos de la ca li dad como A.V. Feiegn baum
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(1963), que los di vi dió en dos ca te go rías ma yo res, Cos tos de con trol y
Cos tos de fal ta de con trol, por su par te H.J. Ha rring ton (1993), los
agru po en dos gru pos; Cos tos de la mala ca li dad di rec tos que in cluía
cos tos con tro la bles, cos tos re sul tan tes y cos tos de equi pos, ubi can do
a los cos tos de pre ven ción y eva lua ción den tro del sub gru po de los
cos tos con tro la bles y a los de fa llos in ter nos y ex ter nos en los cos tos
re sul tan tes; el gru po de no mi na do Cos tos de la mala ca li dad in di rec tos 
in tro du jo tres nue vos as pec tos, cos tos cau sa dos por la relación del
cliente, por la insatisfacción del cliente y por perdida de reputación.

Otra cla si fi ca ción es la que apa re ce en el ar tícu lo 625 del De cre to
Ley 281 que es ta ble ce una di vi sión en Cos tos ope ra ti vos de la ca li dad y 
Cos tos de ase gu ra mien to ex ter no, en los pri me ros se ubi can los de
pre ven ción, eva lua ción y fa llos y en los se gun dos los de cer ti fi ca ción,
au di to ria ex ter na y en sa yos rea li za dos por or ga ni za cio nes ex ter nas.

Exis ten va rias cla si fi ca cio nes da das por au to res para las
ca te go rías de cos tos de la ca li dad pero la que más se ape ga a este
tra ba jo, ade más que brin da ele men tos cla ves que con tri bu ye en la
ayu da para de ci dir si un de ter mi na do cos to se re la cio na ve raz men te
con la ca li dad, es la in for ma ción que so bre este tema brin da, Garbey
(2002) y que son las siguientes:1

Cos tos de la ca li dad o de con for mi dad: son con tro la bles, por lo que
pue den ser pla ni fi ca dos, es de ci sión de la or ga ni za ción lo que pue de
o no gas tar se.

• Cos tos de pre ven ción: Son lo que in cu rre la em pre sa en el
pro ce so de pre ve nir, evi tar erro res y des via cio nes, du ran te un
pro ce so de ter mi na do, o sea son los cos tos o gas tos de
de ter mi na das ac ti vi da des que tra tan de evi tar la mala ca li dad de
los pro duc tos o ser vi cios, por ejem plo: la pla ni fi ca ción,
es ta ble ci mien to y man te ni mien to del SGC, ela bo ra ción y
re vi sión de pro ce di mien tos y do cu men tos re gu la to rios de la
ac ti vi dad a fin, ca pa ci ta ción del per so nal, in for mes de ca li dad,
ins ta la ción, ca li bra ción, man te ni mien to, re pa ra ción e ins pec ción 
de los equi pos y ma te ria les que in ter vie nen en un pro ce so,
in ves ti ga ción de mer ca do, se lec ción y eva lua ción de
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pro vee do res, me jo ras de pro ce sos o di se ño de pro duc tos, en tre
otros.

• Cos tos de eva lua ción: Son los que in cu rre la em pre sa en la
me di ción, ve ri fi ca ción y eva lua ción de la ca li dad de los re cur sos
y ac cio nes para con tro lar y man te ner los ni ve les de pro duc ción y
ser vi cios den tro de los ni ve les y es pe ci fi ca cio nes de ca li dad
pre via men te pla ni fi ca dos y es ta ble ci dos por el sis te ma de ca li dad 
y las nor mas apli ca bles, por ejem plo: la iden ti fi ca ción de
pro duc tos de fec tuo sos an tes de que se ofer ten a la ven ta,
ins pec cio nes de los pro ce sos, en sa yo de nue vos pro duc tos,
es tu dio so bre la sa tis fac ción del clien te, au di to rias de ca li dad,
ins pec cio nes de las ins ta la cio nes, pro duc tos y ser vi cios,
for ma ción de au di to res e ins pec to res para con tro lar el sis te ma de
la ca li dad.

Cos to de la no ca li dad o de no con for mi dad: No son con tro la bles,
por que no se pue den pla ni fi car, el ob je ti vo es dis mi nuir los lo más
po si ble.

• Cos to de fa llos in ter nos: Son aque llos que ocu rren sin que el
clien te se sien ta per ju di ca do, ya sea por que no le afec ta o no lo
per ci be, esto de pen de de las ac cio nes de eva lua ción que
aco me te la em pre sa como re ins pec ción, re di se ños, per di das,
de se chos, ro bos, ac ci den tes, in cum pli mien to de nor mas de
se gu ri dad, cos to de ex ce so de ho ras ex traor di na rias, ave rías por
mal man te ni mien to u otras cau sas. Estas fa llas pue den ocu rrir les
a las per so nas y/o los re cur sos y equi pos que in ter vie ne en el
pro ce so, pero que como se re fi rió an te rior men te no lle ga a la
per cep ción del clien te

• Cos to de fa llos ex ter nos: Son aque llos en que el clien te se sien te
afec ta do o es per ci bi do por la fa lla o el de fec to del pro duc to o
ser vi cio, es tos cos tos pue den ser tan gi bles; que son los que se
cal cu lan de for ma ob je ti va y cau san un de sem bol so fi nan cie ro; o
pue den in tan gi bles, que se cal cu la de for ma sub je ti va, que son
los que im pli can fal ta de con fian za, in cum pli mien to de ga ran tías, 
pér di da de ima gen, son cos tos de opor tu ni dad.
Otros au to res como Han sen y Mo wen (2003), de fi nen los cos tos

de la ca li dad como to dos los que sur gen por la baja ca li dad exis ten te
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que se ha cen ne ce sa rios para al can zar ca li dad. En otras pa la bras,
Gar bey (2002), los de fi ne como los cos tos que se asu men para
ase gu rar una ca li dad sa tis fac to ria y dar con fian za de ello, así como las 
pér di das su fri das cuan do no se ob tie ne la ca li dad re que ri da, e in di ca
que los cos tos de pre ven ción y eva lua ción pue den ca rac te ri zar se
como con tro la bles ya que cual quier em pre sa pue de de ci dir la
can ti dad de re cur sos que está dis pues ta a in ver tir en re la ción a este
con cep to, el pro ble ma surge al pretender definir hasta que nivel los
costos de calidad son rentables.

Para man te ner un buen de sem pe ño eco nó mi co las
or ga ni za cio nes ne ce si tan em plear SGC cada vez más efi cien tes,
en ca mi na das a mi ni mi zar las mer mas, re pro ce sos, de vo lu cio nes,
que jas, pre ve nir erro res y cum plien do con las ex pec ta ti vas del clien te
den tro de un mar co de pro duc ti vi dad, cos to y tiem po, que ga ran ti ce
las uti li da des de las mis mas y para lo grar esto se hace ne ce sa rio la
im ple men ta ción de un sis te ma de cos tos apro pia do que ela bo re,
ana li ce y co mu ni que la información necesaria en el que esté incluido
el factor calidad.

Para efec tuar el con trol de cos tos es im pres cin di ble su pre via
me di ción, no se pue de con tro lar efi cien te men te lo que no se pue de
me dir, un sis te ma de in for ma ción cuan ti ta ti vo que pu die ra con tri buir
con una equi li bra da ges tión de ca li dad del ser vi cio (sin de rro ches o
dé fi cit), y sin po ner en pe li gro la po si ción fi nan cie ra de la em pre sa, es
un sis te ma de cos tos de calidad (Ramírez. 2004, y Lovelok y Wirtz
2008).

Un sis te ma de cos to de la ca li dad (SCC) es una he rra mien ta
ad mi nis tra ti va que pro por cio na a la alta di rec ción la iden ti fi ca ción,
cla si fi ca ción, cuan ti fi ca ción mo ne ta ria y je rar qui za ción de las
ero ga cio nes por con cep to de las ac cio nes rea li za das por la em pre sa
ha cia la pres ta ción de servicios de calidad (Colunga y Saldierna,
1998).

Per mi ten eva luar fi nan cie ra men te los avan ces de los pro gra mas de
me jo ra en el lo gro de la ca li dad, va lo rar mo ne ta ria men te las áreas de
opor tu ni dad en la me jo ra con ti nua, así como para ser uti li za dos como
he rra mien ta para guiar las de ci sio nes en el uso de los re cur sos, pues
ayu dan a de tec tar las ac cio nes con ve nien tes a se guir para me jo rar la
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ca li dad, o aque llas que no to ma ra y de di car di chos re cur sos ha cia otros 
fi nes o ac cio nes den tro de la es truc tu ra de cos tos e in ver sión. Todo esto
orien ta do ha cia la op ti mi za ción de los es fuer zos de la em pre sa en pro
de los ni ve les de ca li dad, com pe ti ti vi dad y ren ta bi li dad.

En Cuba des de que se pro mul go el De cre to Ley no. 187 so bre el
Per fec cio na mien to Empre sa rial, en su ca pí tu lo 5 so bre Ges tión de la
Ca li dad, en el pun to 13, plan tea tex tual men te lo siguiente:

“Debe exis tir un sis te ma de cos tos re la ti vos a la ca li dad que
per mi ta de ter mi nar la efi cien cia del sis te ma de ca li dad y con tri bu ya a
la uti li za ción de la ges tión de la ca li dad, como una herramienta de
dirección”.

Pos te rior men te en el año 2007 se pro mul ga el De cre to Ley 252 y el 
281 so bre el Sis te ma de Di rec ción y Ges tión Empre sa rial Cu ba no,
pre ci sa men te el De cre to 281 en su ca pí tu lo 2 en dos de sus ar tícu los se
re fie re a las fun cio nes de los Órga nos Su pe rio res y las em pre sas en
re la ción a la orien ta ción, con trol, ela bo ra ción y apli ca ción de los SCC.

Lo an te rior aquí ex pues to y que ac tual men te po see to tal vi gen cia
deja cla ro que es obli ga to rio la im ple men ta ción de un SCC, en todo el
sis te ma em pre sa rial cu ba no y aun que no deja de te ner as pec tos
dis cu ti bles, hay que ver lo des de el pun to de vis ta del be ne fi cio que
aporta a la economía nacional.

Estado actual del objeto de estudio
La Empre sa de Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, ads crip ta a la
Orga ni za ción Su pe rior de Di rec ción Empre sa rial (OSDE Cam pis mo) y 
sub or di na da des de el 2010 al Mi nis te rio del Tu ris mo, tie ne como
Obje to So cial:

Brin dar ser vi cios de alo ja mien to, gas tro nó mi cos, re crea ción y
ani ma ción so cio-cul tu ral a cam pis tas na cio na les y ex tran je ros en las
ins ta la cio nes au to ri za das por el Mi nis te rio del Tu ris mo, así como a
co mer cia li zar de for ma ma yo ris ta y mi no ris ta pro duc tos ali men ti cios
y no ali men ti cios al sis te ma del Gru po Empre sa rial Cam pis mo
Po pu lar, se gún la no men cla tu ra apro ba da por el Ministerio de
Comercio Interior. Ha definido como Misión la siguiente:

“Sa tis fa cer las ne ce si da des de alo ja mien to, re crea ti vas y
gas tro nó mi cas con un ser vi cio de ca li dad, tran qui li dad,
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pri va ci dad, ex clu si vi dad y tra to fa mi liar, en un en tor no aco ge dor, 
en con tac to di rec to con la na tu ra le za me dian te un per so nal
pro fe sio nal, que per mi ta fi de li zar la Empre sa Cam pis mo Po pu lar
y con ver tir la en lí der del mer ca do te rri to rial”.
Como Vi sión del fu tu ro, di cha en ti dad se ha plan tea do la si guien te:
“Ser el si tio es pe cial de los aman tes de la na tu ra le za, la
re crea ción, la cul tu ra cu li na ria cu ba na y de los ser vi cios de
ex ce len cia en un am bien te aco ge dor y con un per so nal efi cien te
y com pe ti ti vo, con un alto ni vel de fi de li dad de los clien tes a
par tir de una só li da ima gen”.
En el año 2018, esta en ti dad ini cio los pri me ros pa sos para la

im plan ta ción de un Sis te ma de Ges tión de la Ca li dad, pro ce so que en
el 2020 hubo que pa ra li zar se casi com ple ta men te, de bi do a la lle ga da 
de la pan de mia y pos te rior men te el en fren ta mien to a la mis ma y sus
consecuencias a la economía mundial.

En el ac tual con tex to de con ti nui dad de la pan de mia, cri sis
eco nó mi ca mun dial y reor de na mien to de la eco no mía na cio nal, la
ges tión de la ca li dad y la efi cien cia son pre mi sas que la em pre sa
con ti núa te nien do como prio ri dad, ra ti fi can do como par te de sus
ob je ti vos es tra té gi cos lo si guien te; el in cre men to de la efi cien cia
eco nó mi ca y la perfección de la gestión de la calidad.

Como par te del se gui mien to a la prác ti ca co ti dia na en que
trans cu rren sus ac ti vi da des, se per ci ben in su fi cien cias en la ges tión de 
la ca li dad, al gu nas de ellas re la cio na das con el aná li sis de los cos tos
de la ca li dad, que li mi tan un de sem pe ño or ga ni za cio nal superior;
entre las que destacan:
1. La in for ma ción que se brin da res pec to a los cos tos de la ca li dad

no se co rres pon den con la ac tual di ná mi ca de las ac ti vi da des, ni
con el pro yec to es tra té gi co de la em pre sa.

2. En la in for ma ción que se ela bo ra no se con si de ran to dos los
ele men tos de gas tos re que ri dos que per mi ta un aná li sis fia ble y
ve raz so bre la ges tión de la ca li dad al ca re cer se de un
pro ce di mien to para la re co pi la ción, calcu lo, re gis tro e
in for ma ción de es tos.
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3. En la ela bo ra ción de es tos do cu men tos no se tie ne en cuen ta la
par ti ci pa ción de los tra ba ja do res de las áreas que in ter vie nen en
el pro ce so.

4. El sis te ma de cos tos vi gen te, li mi ta el aná li sis de las des via cio nes,
por tipo de cuen ta, ac ti vi dad o pro ce so.

5. El aná li sis de las des via cio nes que se rea li za por ele men tos de
gas tos, es con so li da do, li mi tan do el mis mo por áreas o ac ti vi da des.

6. Solo se mide el in di ca dor cos to por peso to tal, de ján do se de
me dir otros in di ca do res que apor tan ele men tos de sig ni fi ca ción
que re fle jan la sa lud eco nó mi ca de la em pre sa.
Los Obje ti vos de Tra ba jo des de el año 2017 que aun pre sen tan

vi gen cia y que se ilus tran en la fi gu ra no. 1, son con se cuen tes con el
Pro yec to Estra té gi co del ob je to de es tu dio y dan con ti nui dad a la
po lí ti ca de de sa rro llo de la or ga ni za ción su pe rior Cam pis mo, aun que
han sido con tex tua li za dos a las ne ce si da des y con di cio nes concretas
del territorio y la empresa.

Figura 1: Objetivos de trabajo de la organización

Obje ti vo Con te ni do

Obje ti vo No. 1 Dis mi nuir el sub si dio que se re ci be del es ta do, in cre men tan -
do la efi cien cia eco nó mi ca y el con trol in ter no. 

Obje ti vo No. 2 Per fec cio nar la ges tión de la ca li dad, pro mo ción y co mer cia li za -
ción, con vis tas a cum plir el plan de par ti ci pa ción del tu ris mo na cio -
nal, ele van do la sa tis fac ción del clien te. 

Obje ti vo No. 3 Alcan zar ni ve les su pe rio res en la Ges tión Inte gra da del Ca pi tal Hu -
ma no, prio ri zan do la Po lí ti ca de Cua dros.

La ne ce si dad de im ple men tar un SCC se con vier te en uno de los
ins tru men tos para el lo gro de es tos ob je ti vos. Como par te de la eta pa
Pre li mi nar que se des cri be en la pro pues ta de este tra ba jo se pudo
cons ta tar que la or ga ni za ción apli ca un sis te ma de cos to por Áreas de
Res pon sa bi li dad, don de el área de res pon sa bi li dad co rres pon de a cada
de pen den cia que po see la em pre sa, la con ta bi li dad de ges tión se
ana li za con la uti li za ción del sis te ma au to ma ti za do ECXEL, la
pla ni fi ca ción de los cos tos y gas tos se de sa gre ga por mes, por áreas,
par ti das y ele men tos de gas tos, su aná li sis com pa ra ti vo de las
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des via cio nes tam bién se rea li za te nien do en cuen ta este des glo se, por
lo que re sul ta im po si ble de tec tar las ten den cias ne ga ti vas por
ac ti vi da des o pro ce sos.

En aná li sis com pa ra ti vo del cos to por peso to tal, in di ca dor que se
ana li za por cada área de res pon sa bi li dad, en es pe cí fi co del año 2021,
se pue de ob ser var la ten den cia ne ga ti va del mis mo como lo muestra
la figura no. 2:

Figura no. 2: Comportamiento del indicador costo
por peso total año 2021.

Como se pue de apre ciar el cos to por peso to tal solo se cum plió
en ene ro, pero como no se cuen ta con un sis te ma que ana li ce las
par ti das y ele men tos por ac ti vi da des para po der cuan ti fi car los gas tos
que tri bu tan al au men to o la dis mi nu ción de la ca li dad de los
pro ce sos es muy di fí cil iden ti fi car las ac ti vi da des y par ti das con
me jo res opor tu ni da des de re duc ción o aque llas que por su
importancia requieren de alguna inversión.

Este tipo de sis te ma de acu mu la ción de los cos tos es to tal men te
in com pa ti ble con el SGC que se pre ten de im plan tar con en fo que a
pro ce sos, por que la pla ni fi ca ción y el con trol de los cos tos y gas tos no
se rea li za por ac ti vi da des o pro ce sos, in su fi cien cia que se ex hi be en la 
ges tión de la in for ma ción, so bre la pro yec ción, rea li za ción y re gis tro
de los mis mos y el em pleo de es tos para el pro ce so de ges tión para la
toma de de ci sio nes, so bre los pro duc tos o ser vi cios y a su vez li mi ta el
cálcu lo de los cos tos aso cia dos a la ca li dad, la va lo ra ción de nue vos
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pro gra mas de me jo ra de la calidad y la detección de las áreas con más 
problemas dentro de la empresa.

En en tre vis ta rea li za da a la Di rec ción de la or ga ni za ción y otros
di rec ti vos se apre cia la exis ten cia de des co no ci mien to so bre la
im por tan cia del aná li sis de los cos tos de la ca li dad; no com pren den
ca bal men te cuan sig ni fi ca ti vo re sul ta el im pac to de la ca li dad, el modo
en que una re duc ción de los cos tos pue de con lle var el in cre men to de la 
com pe ti ti vi dad o la im por tan cia de que las fuen tes de in for ma ción
ofrez can da tos que ayu den a la toma de de ci sio nes se gún la po lí ti ca
es tra té gi ca tra za da. No obs tan te, sí pre sen tan in te rés en la uti li za ción
de al gu na he rra mien ta que ayu de de ma ne ra efec ti va y opor tu na a
iden ti fi car las de bi li da des, ame na zas, for ta le zas y opor tu ni da des de
cada uno de los pro ce sos de la or ga ni za ción, así como sus cos tos y
gas tos aso cia dos en aras de im ple men tar un pro gra ma de me jo ras que
coad yu ve la ten den cia ne ga ti va de los re sul ta dos eco nó mi cos e in ver tir
don de real men te sea ne ce sa rio.

Por otro lado, tam bién en en tre vis ta rea li za da a las per so nas que
la bo ran en área con ta ble y en el área de ope ra cio nes y de ca li dad;
áreas que son cla ves para el lo gro de la im ple men ta ción, se pudo
com pro bar que po seen poco co no ci mien to so bre la sig ni fi ca ción del
aná li sis de los costos de la calidad.

Estas áreas en la ac tua li dad solo se li mi tan a cum plir con la
ela bo ra ción de la in for ma ción so bre los cos tos de ca li dad, pero la
mis ma no le es de uti li dad a la di rec ción para to mar de ci sio nes
res pec to a la ges tión de la ca li dad, ya que no exis te un pro ce di mien to
in ter no acor de a las ca rac te rís ti cas de la em pre sa para la re co pi la ción, 
cálcu lo, re gis tro, in for me y aná li sis so bre es tos cos tos que pue da ser
uti li za do por los di rec ti vos para co no cer las ac ti vi da des que necesitan 
mejoras y cuales pudieran disminuir sus costos.

Se co no ció ade más que las ca pa ci ta cio nes res pec to a la ca li dad
son re ci bi das por el área de los ser vi cios y la ca li dad y no in vo lu cran
al per so nal con ta ble y aun que exis te un ór ga no de di rec ción, Co mi té
de Ca li dad, los re sul ta dos que son ana li za dos son en tér mi nos
cua li ta ti vo, ob vián do se las ci fras cuan ti ta ti vas y en tre sus integrantes
no hay personal del área contable.
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Estas áreas, aun que po seen muy bue nas re la cio nes la bo ra les,
cada una de fien de solo su lado; la con ta ble lo ve como un tra ba jo
adi cio nal que de bía de rea li zar el área de ca li dad y la par te de ca li dad
se mues tra es cép ti ca, ya que no po see nin gu na base con ta ble para
con fec cio nar la in for ma ción, por lo que de pen de de los da tos que le
tributa el área de contabilidad.

En una en cues ta rea li za da a tra ba ja do res so bre la te má ti ca, cos tos 
de la ca li dad se ob tu vo el si guien te resultado:

• El 60 % del per so nal no es ca paz de iden ti fi car qué es un cos to de
ca li dad.

• El 69 % de los di rec ti vos con si de ra que el pri mer ob je ti vo
es tra té gi co de la en ti dad es el cum pli mien to del plan de in gre sos,
sin te ner en cuen ta que en el in cre men to de la efi cien cia la
re duc ción de los cos tos y gas tos juegan un papel primordial.

• El 91 % de los tra ba ja do res ha re ci bi do ca pa ci ta ción so bre la
ges tión de la ca li dad, pero no so bre los cos tos de la calidad.

Procedimiento para implementar un SCC.
Se gún la bi blio gra fía con sul ta da son va rias las in ves ti ga cio nes,
tra ba jos y pu bli ca cio nes que so bre los cos tos de la ca li dad y la
im ple men ta ción de SCC se han rea li za do y apli ca do en Cuba, so bre
todo en aque llas or ga ni za cio nes en Per fec cio na mien to Empre sa rial.

Como par te del es tu dio de las di fe ren tes me to do lo gías ya
exis ten tes para el aná li sis de los cos tos de la ca li dad, así como la
li te ra tu ra con sul ta da, se de fi nen un con jun to de pro ce di mien tos para
im plan tar un SCC, apor tes de dis tin tos au to res: Amat (1993), Ale xan der
(1994), Gar bey (2002), Cruz (2008), ade más los pro ce di mien tos (Cai ro, 
2007; Her nán dez, 2005; Sosa, 2005) que se ci tan por Cruz (2008),
De cre to 281 (2007).

Los res pec ti vos pa sos o eta pas si guien do la ter mi no lo gía usa da
por di ver sos au to res ge ne ral men te coin ci den en ele men tos tales
como:

• Mo ti va ción e in vo lu cra mien to de la alta di rec ción.
• Crea ción de un equi po fi nan cie ro o gru po de tra ba jo para la

im ple men ta ción de los cos tos de la calidad
• Iden ti fi car los cos tos de la ca li dad y sus ele men tos.
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• Di se ñar e im ple men tar un pro ce di mien to para el cálcu lo o
sis te ma de los cos tos de la calidad.

• Se lec cio nar un área de prue ba.
• Ana li zar los re sul ta dos.
• Ge ne ra li zar el pro ce di mien to a las de más áreas de la en ti dad.

Se gún cri te rios de va rios au to res, las ma yo res li mi ta cio nes para la 
im ple men ta ción de un SCC, están en:

• La ac ti tud de la di rec ción
• La opo si ción del área de con ta bi li dad
• El sis te ma con ta ble em plea do

La pri me ra por que es el pri mer paso que se ne ce si ta para
im plan tar un sis te ma de cual quier tipo, ya que si no se tie ne la
mo ti va ción, el com pro mi so y la au to ri za ción de la má xi ma di rec ción
de una em pre sa todo lo de más no fun cio na, ade más se debe te ner el
apo yo de la di rec ción para po der te ner la cooperación del resto de las
áreas.

La se gun da por que como se tra ta de un sis te ma de cos to,
in du da ble men te la ma yor res pon sa bi li dad re cae en las per so nas del
área con ta ble y en tre las ra zo nes que ex po nen es que con si de ran la
im ple men ta ción del sis te ma como un ca pri cho del área de ca li dad.
Los con ta bles ló gi ca men te mu chas ve ces no en tien den lo que
pre ten de la ca li dad y lo mis mo le su ce de al área que atiende la
calidad, que carece de base contable.

La ter ce ra con sis te en que el sis te ma con ta ble no siem pre em plea
adi cio nal men te la con ta bi li dad ana lí ti ca, es de cir que su
im ple men ta ción im pli car lle var a la par de la con ta bi li dad fi nan cie ra
otro sis te ma para los cos tos de la ca li dad. Esta di fi cul tad es muy
im por tan te y en la ma yo ría de los ca sos a ello es que se debe que el
cálcu lo de los cos tos de ca li dad sea un con cep to del que se habla
mucho pero casi ninguna empresa desarrolla.

La im ple men ta ción de un SCC ame ri ta ser un pro ce so par ti ci pa ti vo 
y sis te má ti co, tam bién re sul ta una ac ti vi dad com ple ja, que de man da
co no ci mien tos téc ni cos y ex pe rien cias, exi ge de di ca ción, in su mos,
re cur sos eco nó mi cos, ma te ria les y, so bre todo, tiem po. Se debe
ana li zar el sis te ma ya exis ten te, así como con si de rar el en tor no como
re fe ren te para el aná li sis que con lle va la iden ti fi ca ción de los cos tos de

269



la ca li dad en la or ga ni za ción ob je to de es tu dio. Por ta les mo ti vos se
pre ci sa ga nar en cla ri dad en cuan to a las ra zo nes que jus ti fi can la
ne ce si dad de em pren der un pro ce so de esta ín do le. Su al can ce exi ge el
uso de téc ni cas como: re vi sión de do cu men tos, tor men ta de ideas,
en tre vis tas, en cues tas, cri te rios de ex per tos, prin ci pio de Pa ret to, ma triz 
de cri te rios, vo ta ción pon de ra da, y otras téc ni cas de bús que da de
con sen so.

Cada SCC es un tra je a la me di da, se rea li za te nien do en cuen ta
va rios fac to res, en tre las cua les des ta can: las ca rac te rís ti cas del
pro duc to o ser vi cio, la com ple ji dad del pro ce so, el clien te al que está
di ri gi do y el avan ce al can za do por la or ga ni za ción en el pro ce so de
me jo ra de la ca li dad. Es por ello que te nien do en cuen ta lo
an te rior men te ex pues to, se pro po ne la apli ca ción de una me to do lo gía 
para im ple men tar un pro ce di mien to en base a un en fo que de pro ce so. 
Su con cep ción es truc tu ral como se des cri be en ane xo 1, re fle ja con
cla ri dad la ar ti cu la ción y cohe ren cia en tre los di fe ren tes ele men tos
que lo com po nen (eta pas y pa sos) el cual no debe ver se como un
recorrido lineal, ya que en determinadas etapas habrá actividades
simultáneas y de retroalimentación.

La pri me ra eta pa de no mi na da Pre li mi nar, está en fo ca da a crear
las ba ses para las eta pas si guien tes, de for ma tal que se lo gre la
com pa ti bi li za ción en tre el sis te ma de ges tión de ca li dad y el sis te ma
de cos to vi gen te. Su ob je ti vo es eva luar el ob je to de es tu dio y
dic ta mi nar la ne ce si dad de im ple men tar un SCC. La se gun da eta pa, la
Pla ni fi ca ción, como su mis mo nom bre lo in di ca, su ob je ti vo es
pla ni fi car y or ga ni zar el tra ba jo a de sa rro llar. En esta eta pa se crea el
gru po de tra ba jo, se ana li zan los pro ce sos, se iden ti fi can los he chos
que cons ti tu yen cos tos de la ca li dad y se se lec cio na el área pi lo to para 
la prue ba del sis te ma. La ter ce ra eta pa se ría la Eje cu ción, cuyo
pro pó si to es pro bar el sis te ma pro pues to. En esta eta pa se
de ter mi na rán las en tra das y las sa li das del sis te ma, su au to ma ti za ción
y se con fec cio na rá una pri me ra pro pues ta de pro ce di mien to in ter no.
La cuar ta y úl ti ma eta pa, nom bra da Con trol y me jo ra eva lúa los
resultados de la prueba, se ajustan los posibles errores, se mejora
acorde a nuevas ideas que puedan surgir y se generaliza al resto de las
áreas.
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Conclusiones
1. El sis te ma de cos to ac tual li mi ta el cálcu lo de los cos tos aso cia dos a

la ca li dad, la va lo ra ción de nue vos pro gra mas de me jo ra de la
ca li dad y la de tec ción de las áreas con más pro ble mas den tro de la
em pre sa y sus de pen den cias, lo que di fi cul ta el pro ce so de una
me jor ges tión y la toma de de ci sio nes so bre los pro duc tos o
ser vi cios.

2. El ob je ti vo de un SCC es im ple men tar una he rra mien ta di rec ti va
que per mi te cuan ti fi car y je rar qui zar los gas tos y me dir el
im pac to eco nó mi co de los pro gra mas de me jo ras.

3. Con la im ple men ta ción de un SCC, se op ti mi zan los es fuer zos de
la em pre sa para el lo gro de me jo res ni ve les de de sem pe ño en la
ges tión de la ca li dad y el in cre men to de la efi cien cia.

4. La im ple men ta ción de un SCC en la or ga ni za ción es po si ble solo
si la má xi ma di rec ción se in vo lu cra y un ade cua do tra ba jo en
equi po en tre el área con ta ble y ca li dad.

5. A tra vés del sis te má ti co aná li sis de los cos tos de ca li dad por la
di rec ción de la em pre sa se pue de lo grar el re co no ci mien to de
des via cio nes y ten den cias no de sea das, la mi ni mi za ción del
cos to de los pro duc tos o ser vi cios, el es ta ble ci mien to de los
mo ti vos que dan ori gen a los cos tos, el re co no ci mien to y la
eje cu ción de me di das eco nó mi cas orien ta das a la me jo ra del
pro duc to o ser vi cio.
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Anexo 1. Concepción estructural del procedimiento

Fuen te: ela bo ra ción pro pia
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Diseño de la cadena de valor en la fabricación de
paneles fotovoltaicos

Dairon Rojas Hernández
Estela Gertrudis Espinosa Martínez

Arístides Pelegrín Mesa

Resumen
Las trans for ma cio nes eco nó mi cas que es tán ocu rrien do en Cuba
con si de ran a la em pre sa como eje cen tral en el mer ca do, para el
de sa rro llo de ac ti vi da des y la toma de de ci sio nes. La in ves ti ga ción
abor da los fun da men tos teó ri cos re la cio na dos con los
en ca de na mien tos pro duc ti vos, como base de la ca de na de va lor y la
ca de na de va lor in dus trial.

La im por tan cia que tie ne en la ac tua li dad la sus ti tu ción del
con su mo de com bus ti bles fó si les en la ge ne ra ción de ener gía y en
otras es fe ras de la eco no mía, se hace una pro pues ta de ca de na de
va lor en la fa bri ca ción de pa ne les fo to vol tai cos en el país. Uti li zan do
una me to do lo gía con en fo que in te gral, con di fe ren tes mé to dos,
ca pa ces de va li dar los re sul ta dos ob te ni dos, des ta can do: el di se ño de
la ca de na de va lor, su va li da ción en la em pre sa de Com po nen tes
Elec tró ni cos de Pi nar del Río, así como una de ri va ción de es tra te gias
em pre sa ria les para esta en ti dad. 

Pa la bras cla ve: ca de na de va lor, en ca de na mien tos, es la bo nes,
pa ne les fo to vol tai cos.

Abstract
The eco nomic trans for ma tions that are tak ing place in Cuba con sider
the com pany as a cen tral axis in the mar ket, for the de vel op ment of
ac tiv i ties and de ci sion-mak ing. The re search ad dresses the the o ret i cal 
foun da tions re lated to pro duc tion chains, as the ba sis of the value
chain and the in dus trial value chain.
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The im por tance that cur rently has the sub sti tu tion of the
con sump tion of fos sil fu els in the gen er a tion of en ergy and in other
spheres of the econ omy, a value chain pro posal is made in the
man u fac ture of pho to vol taic pan els in the coun try. Us ing a
meth od ol ogy with a com pre hen sive ap proach, with dif fer ent
meth ods, ca pa ble of val i dat ing the re sults ob tained, high light ing: the
de sign of the value chain, its val i da tion in the Elec tronic Com po nents
com pany of Pinar del Río, as well as a der i va tion of busi ness strat e gies
for this en tity.

Keywords: value chain, chains, links, pho to vol taic pan els.

Introducción
En el con tex to ac tual de la eco no mía mun dial, la ca de na de va lor, es
per ti nen te como he rra mien ta para di se ñar e im ple men tar las
es tra te gias em pre sa ria les, fren te a un en tor no sa tu ra do de ofe ren tes,
con cons tan tes cam bios del mer ca do y el jui cio cada vez más
exi gen te de los con su mi do res. 

El te ji do de re la cio nes que se es ta ble cen en un sis te ma de
pro duc ción, co mer cia li za ción y ac ce so al mer ca do, cons ti tu yen la
base para las ca de nas de va lor. Sin em bar go, la fi lo so fía in trín se ca en
esta úl ti ma par te del in ter cam bio y co la bo ra ción en la in for ma ción
en tre los ac to res, tan to den tro como fue ra de la mis ma, que
con tri bu yan al de sa rro llo de sis te mas y pro duc tos para la sa tis fac ción
de los clien tes de una for ma tal, que una vez que se lo gra, es muy
di fí cil imi tar por la com pe ten cia. Todo ello, fue de sa rro lla do
am plia men te por Mi chel Por ter en la dé ca da de los 80 del si glo XX en
su obra Com pe ti ti ve Advan ta ge: Crea ting and Sus tai ning Su pe rior
Per for man ce (Por ter, 1985) bi blio gra fía que fue to ma da como base
para esta in ves ti ga ción, así como tra ba jos pos te rio res del pro pio
au tor, don de re sal ta ra la im por tan cia de la ca de na de va lor como
he rra mien ta para la pla ni fi ca ción es tra té gi ca.

En este sen ti do de sus pro yec cio nes es tra té gi cas, Cuba se plan tea
la ur gen cia de la trans for ma ción de su ma triz ener gé ti ca, para
dis mi nuir el con su mo de com bus ti bles im por ta dos para la ge ne ra ción
de ener gía eléc tri ca, así como el de sa rro llo de fuen tes re no va bles y el
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uso efi cien te de la ener gía, li nea mien tos 14 y 202 res pec ti va men te
(PCC, 2016).

La em pre sa de Com po nen tes Elec tró ni cos de Pi nar del Río, es la
en car ga da de la fa bri ca ción de pa ne les fo to vol tai cos, para sus ten tar la 
uti li za ción de ener gías re no va bles en el país, por lo que fue ele gi da
para la in ves ti ga ción. Cuen ta con di ver sas pro duc cio nes des ta can do
las ac ti vi da des fun da men ta les que son la fa bri ca ción de pa ne les
fo to vol tai cos (la prin ci pal), con su mi bles elec tró ni cos para res pal do y
pro tec ción de lí nea y elec tró ni ca au to mo triz.

Sin em bar go, no tie nen de fi ni dos los in puts y los out puts de los
pro ce sos, des de la en tra da fí si ca de las ma te rias pri mas has ta el
pro duc to ter mi na do y su en tre ga al clien te. Tam po co es tán
iden ti fi ca das las ac ti vi da des ge ne ra do ras de va lor en di chos pro ce sos, 
todo lo cual está re co gi do en Ro jas et al., (2020a) y Ro jas et al.,
(2020b). 

El em pleo de la ca de na de va lor, per mi ti ría ele var en ton ces, el
ni vel de coo pe ra ción in dus trial, así como la, co mu ni ca ción
tec no ló gi ca en tre las em pre sas tan to na cio na les como
in ter na cio na les, para au men tar la ca pa ci dad de in ves ti ga ción y
de sa rro llo y fia bi li dad del pro duc to, como es ta ble ce la Nor ma
Inter na cio nal de Con ta bi li dad No 1, Nor ma de Infor ma ción
Fi nan cie ra No 7, así como en la Nor ma Espe cí fi ca No.12, por par te
del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios de, Cuba.

La pre sen te in ves ti ga ción va en ca mi na da a mos trar una so lu ción
al pro ble ma: ¿Có mo di se ñar la ca de na de va lor en la fa bri ca ción de
pa ne les fo to vol tai cos, en la em pre sa de Com po nen tes Elec tró ni cos,
en fun ción de lo grar un pro ce so de toma de de ci sio nes efec ti vo que
re pre sen ten nue vas po si bi li da des para po ten ciar la com pe ti ti vi dad?

Con si guien te men te se pre sen ta, el ob je ti vo ge ne ral que con sis te
en pro po ner el di se ño la ca de na de va lor en la fa bri ca ción de pa ne les
fo to vol tai cos en la em pre sa de Com po nen tes Elec tró ni cos.

De ri va do del ob je ti vo ge ne ral se de sa gre gan los si guien tes
ob je ti vos es pe cí fi cos:
1. Sis te ma ti zar los as pec tos teó ri cos-con cep tua les re la cio na dos con 

la ca de na de va lor en la in dus tria.
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2. Diag nos ti car la si tua ción exis ten te de la em pre sa de
Com po nen tes Elec tró ni cos res pec to a la ca de na de va lor en la
fa bri ca ción de pa ne les fo to vol tai cos.

3. Di se ñar la ca de na de va lor en la fa bri ca ción de pa ne les
fo to vol tai cos so bre la base de los fun da men tos
teó ri co-con cep tua les asu mi dos y el diag nós ti co rea li za do.

Base teórica

La cadena de valor como herramienta analítica
Cuan do se hace alu sión a la he rra mien ta de la ca de na de va lor, las
pers pec ti vas de aná li sis pue den ser di ver sas, pero to das tie nen como
pun to de par ti da a Mi chael Por ter y su teo ría de la ven ta ja com pe ti ti va
sos te ni ble; se tra ta de un mé to do ana lí ti co muy útil y adap ta ble a
cual quier em pre sa, ac ti vi dad pro duc ti va o sec tor eco nó mi co, y
tam bién a la di men sión te rri to rial del de sa rro llo Me no ya, (2015),
ci ta do en Do mín guez Jun co et al., (2017).

El tra ta mien to de la mis ma se cen tra rá fun da men tal men te en la
ca de na de va lor in dus trial, que per mi te rea li zar un aná li sis in ter no de
una in dus tria me dian te su de sa gre ga ción en las prin ci pa les
ac ti vi da des ge ne ra do ras de va lor, que se en cuen tran re la cio na das o
es la bo na das y re pre sen tan el pro ce so a tra vés del cual un pro duc to
re ci be in cor po ra cio nes de va lor. Ro jas et al., (2021b).

Se ña la Por ter (1993), que la ven ta ja com pe ti ti va de una em pre sa
pro vie ne del con jun to de ac ti vi da des dis cre tas que la em pre sa rea li za
en el di se ño, pro duc ción, mar ke ting, en tre ga y apo yo de su pro duc to
o ser vi cio. Cada una de es tas ac ti vi da des pue de con tri buir a me jo rar
la po si ción com pe ti ti va ba sa da en me no res cos tos o de re for zar las
ba ses para una ma yor di fe ren cia ción. Por tan to, la ca de na de va lor es
la he rra mien ta que per mi te rea li zar un aná li sis sis te má ti co y ri gu ro so
de esas ac ti vi da des, de sa gre gan do la em pre sa en sus ac ti vi da des
es tra té gi ca men te re le van tes con el fin de com pren der me jor el
com por ta mien to de los cos tos y de las fuen tes exis ten tes y po ten cia les
de di fe ren cia ción.

Una ca de na de va lor com pren de la am plia va rie dad de
ac ti vi da des re que ri das para que un pro duc to o ser vi cio tran si te a
tra vés de di fe ren tes eta pas, des de su con cep ción has ta su en tre ga a los 

277



con su mi do res y la dis po si ción fi nal des pués de su uso (Ka plinsky y
Mo rris, 2002) ci ta do en (Pa di lla Pé rez y Oddo ne, s.f.). El con cep to de
ca de na de va lor com pren de to das las eta pas (es la bo nes) ne ce sa rias
para que un bien o ser vi cio tran si te de su con cep ción y di se ño has ta
su con su mo y dis po si ción fi nal (Pa di lla Pé rez y Oddo ne, 2016). Los
es la bo nes, por su par te, es tán cons ti tui dos por los ac to res que rea li zan 
al gu na ac ti vi dad re la cio na da con el pro ce so pro duc ti vo del bien o
ser vi cio, su dis tri bu ción, co mer cia li za ción y, fi nal men te, su ven ta.
Ro jas et al., (2021b)
1. Las ac ti vi da des bá si cas o pri ma rias, que tie nen que ver

di rec ta men te con la crea ción de va lor (lo gís ti ca de en tra da,
ope ra cio nes, lo gís ti ca de sa li da, mar ke ting y ser vi cio al clien te).

2. Las ac ti vi da des de apo yo o se cun da rias, que sir ven para que las
pri me ras pue dan coor di nar se, ad mi nis trar se, com par tir
in for ma ción, etc. (in fraes truc tu ra, re cur sos hu ma nos,
in ves ti ga ción-de sa rro llo y abas te ci mien to).

La cadena productiva como base de la cadena de valor
Para Van der Hey den y Ca ma cho (2006), una ca de na pro duc ti va es un 
sis te ma cons ti tui do por ac to res in te rre la cio na dos y por una su ce sión
de ope ra cio nes de pro duc ción, trans for ma ción y co mer cia li za ción de 
un pro duc to o gru po de pro duc tos en un en tor no de ter mi na do.

Ló pez (2016), plan tea la ne ce si dad de dis tin guir en tre ca de na
pro duc ti va y ca de na de va lor, ya que, si la dis po ni bi li dad de un
pro duc to en el mer ca do de pen de de una ca de na pro duc ti va, la
sos te ni bi li dad de esta ca de na de pen de en gran me di da de que el
mer ca do ad quie ra de ma ne ra es ta ble ese pro duc to, y a su vez,
de pen de del va lor que el pro duc to con tie ne. Por tan to, una ca de na
pro duc ti va debe or ga ni zar se y de sa rro llar se para ge ne rar va lor y no
sim ple men te pro duc tos.

Las ex pe rien cias que exis ten en Cuba de esta te má ti ca, es tán
cen tra das en in dus trias de tec no lo gía avan za da (bio tec no lo gía e
in dus tria de me di ca men tos), el sec tor de la agri cul tu ra (el man go y la
pro duc ción ta ba ca le ra), fo res tal (ser vi cios eco sis té mi cos fo res ta les), la 
in dus tria ali men ta ria (cul ti vo del ca ma rón y con ser vas de to ma te) y el
sec tor del tu ris mo en Vi ña les para po ten ciar el de sa rro llo lo cal
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(Me no ya, 2015; Ana ya, 2015; Ló pez, 2016; Ro jas, 2017; Espi no sa y
Díaz, 2021; Mát tar y Pa di lla, s.f.) ci ta do en Ro jas et al., (2021b). Un
ele men to cla ve para las ca de nas es quién ejer ce el po der, pues este
de ter mi na la ma ne ra en que se dis tri bu ye el va lor ge ne ra do. (Ana ya,
2015).

Nova et al., (2020), plan tean que el con cep to de en ca de na mien to 
debe ser en ten di do como una re la ción a lar go pla zo, que se es ta ble ce
en tre uni da des em pre sa ria les con el pro pó si to de ob te ner be ne fi cios
con jun tos. Debe sus ten tar se en los be ne fi cios eco nó mi co so cia les
que se de ri van y no en el en ca de na mien to por sí mis mo.

En re su men, para Nova et al., (2020), el en fo que de ca de nas
pro duc ti vas en cie rra va rias ven ta jas. Per mi te te ner una vi sión más
am plia de la ca de na y de sus di fe ren tes ac to res, por lo tan to, un
ma ne jo más com ple to de la in for ma ción. Esto fa ci li ta la iden ti fi ca ción 
de pun tos crí ti cos que im pi den su de sa rro llo y la ubi ca ción de
al ter na ti vas más efec ti vas y de ma yor im pac to, lo gran do así me jor
com pe ti ti vi dad. Ca li fi ca la ca de na como un es ce na rio apro pia do para 
la bús que da de alian zas y si ner gias en tre los di fe ren tes ac to res
pro duc ti vos, ya que re úne ac to res con in te re ses co mu nes, lo cual
dis mi nu ye los cos tos de in te rac ción y per mi te un uso más efi caz de los 
re cur sos dis po ni bles, ya sea a ni vel te rri to rial, más allá de lí mi tes
mu ni ci pa les, pro vin cia les o has ta la in ser ción ex ter na.

Plan tean Antú nez y Fe rrer (2021), que el aná li sis de ca de nas
cons ti tu ye una he rra mien ta que per mi te iden ti fi car los pun tos crí ti cos
que fre nan la com pe ti ti vi dad y las ven ta jas com pe ti ti vas que
po ten cian los en ca de na mien tos, para lue go de fi nir e im pul sar
es tra te gias de ac ción con cer ta das en tre los prin ci pa les ac to res
in vo lu cra dos.

Cadena de valor industrial
Cuan do Por ter en 1985, in tro du jo el con cep to de la ca de na de va lor
en sus es tu dios e in ves ti ga cio nes, fue para lo grar iden ti fi car las
ac ti vi da des de ci si vas de la em pre sa; el ob je ti vo de ese aná li sis era
me jo rar la ren ta bi li dad que le ge ne ra ba un ma yor gra do de
com pe ti ti vi dad a la mis ma (Man zo Mar tí nez, s.f.). El es tu dio y aná li sis
del con cep to de ca de na de va lor con ti núa sien do de in te rés para los
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aca dé mi cos y di rec ti vos de las or ga ni za cio nes, ya que se per ci be
como una de las al ter na ti vas más ex clu si vas de todo el cú mu lo de
ac ti vi da des que la em pre sa rea li za y que re fle jan el éxi to y uti li da des
de los pro duc tos fi na les; ade más fa ci li ta la toma de de ci sio nes
per mi tien do crear es tra te gias que ge ne ren ven ta jas com pe ti ti vas.

Se gún la (Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para el
De sa rro llo Indus trial (ONUDI), 2011) un mar co in te gra do para el
diag nós ti co de la ca de na de va lor debe es tar en con di cio nes de
des cri bir el es ta do de su de sa rro llo en una va rie dad de
as pec tos/di men sio nes del diag nós ti co. Re vi san do las prác ti cas
co mu nes en el aná li sis de la ca de na de va lor es po si ble dis tin guir
cua tro en fo ques, en par te su per pues tos:
a) Enfo ques de ges tión es tra té gi ca y ad mi nis tra ción de em pre sas

que ob ser van la ges tión de la ca de na de la ofer ta y el de sa rro llo
de la em pre sa in di vi dual.

b) Enfo ques de de sa rro llo del clús ter in dus trial, en los cua les se
asu me que la or ga ni za ción es pa cial, alian zas em pre sa ria les
es tra té gi cas y la in te gra ción son el ori gen de la com pe ti ti vi dad
sis té mi ca.

c) El en fo que de la ca de na de va lor glo bal, que hace én fa sis en los
ré di tos eco nó mi cos y es truc tu ras de go ber na bi li dad,
de ter mi na do, por ejem plo, por el pre do mi nio de com pra do res y
mi no ris tas que ope ran in ter na cio nal men te.

d) El en fo que de sis te ma de in no va ción, se gún el cual el ac ce so a
co no ci mien to y tec no lo gía, así como las opor tu ni da des de
uti li zar los, per mi te a los ac to res par ti ci par en la ca de na de va lor.
Lla dós et al., 2018, plan tea que el es tu dio de la ca de na de va lor

nos per mi te iden ti fi car todo el con jun to de ac ti vi da des que una
in dus tria ne ce si ta para lle var un pro duc to fi nal al mer ca do, des de su
con cep ción has ta su uso por par te de los con su mi do res fi na les. Y, a su
vez, re fle ja cual es el va lor aña di do de to das las ac ti vi da des que
di rec ta o in di rec ta men te son ne ce sa rias para su pro duc ción.

La in dus tria elec tró ni ca tie ne un pa pel cru cial en la con fi gu ra ción 
de di chas ca de nas Lla dós et al., (2018). Tal y como afir ma No guei ra
de Mo rais (2012:10), es la ca de na glo bal de va lor más di ná mi ca y
ex ten sa geo grá fi ca men te de to dos los sec to res pro duc ti vos. La
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im por tan cia de este pro ce so de or ga ni za ción in ter na cio nal de la
pro duc ción se re fle ja en el peso cre cien te del sec tor en el co mer cio de 
pro duc tos in ter me dios (Stur geon y Me me do vic, 2010: 21-25) y el
ele va do nú me ro de eta pas im pli ca das en la ela bo ra ción del pro duc to
(De Bac ker y Mi rou dot, 2014: 27-29).

Metodología
La me to do lo gía se basa en un en fo que in te gral. Se ana li za en for ma
sis té mi ca, los com po nen tes de la ca de na de va lor para la fa bri ca ción
de pa ne les fo to vol tai cos en la em pre sa ob je to de es tu dio, con la
fi na li dad de di fun dir los con te ni dos en tre los ac to res que in ter vie nen
en la ca de na, en ta lle res par ti ci pa ti vos con vo ca dos a di chos efec tos.
La im por tan cia de los ac to res ra di ca en es truc tu rar una go ber nan za de 
di cha ca de na, so bre la base de la ges tión del co no ci mien to que
per mi ta res pues tas rá pi das y ági les, a los cam bios del en tor no y
pro ble mas que se pre sen ten en la bús que da de un me jor de sem pe ño.

Para el de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción se tuvo en cuen ta
como mé to do ge ne ral de la in ves ti ga ción cien tí fi ca: el mé to do
Dia léc ti co-Ma te ria lis ta, que se des plie ga a lo lar go de la in ves ti ga ción 
a tra vés de mé to dos teó ri cos como:

• El aná li sis his tó ri co (ten den cial) y ló gi co, para ana li zar la
evo lu ción, de sa rro llo y esen cia de la ca de na de va lor y la
pro fun di za ción en cuan to a los di fe ren tes cri te rios de dis tin tos
au to res re la cio na dos con las di ver sas for mas, mé to dos y vías para 
su rea li za ción, par tien do de Por ter, la Co mi sión Eco nó mi ca para
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CEPAL). Para ter mi nar con las 
ex pe rien cias que exis ten en Cuba de esta te má ti ca, las cua les
es tán cen tra das en in dus trias de tec no lo gía avan za da
(bio tec no lo gía e in dus tria de me di ca men tos), el sec tor de la
agri cul tu ra (el man go, el fri jol y la pro duc ción ta ba ca le ra),
fo res tal (ser vi cios eco sis té mi cos fo res ta les), la in dus tria
ali men ta ria (cul ti vo del ca ma rón y con ser vas de to ma te) y el
sec tor del tu ris mo en Vi ña les para po ten ciar el de sa rro llo lo cal, la 
cual tuvo un pro ce so de re vi sión de ocho me ses du ran te el año
2019.
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• Aná li sis y sín te sis, es uti li za do en la va lo ra ción crí ti ca del mar co
teó ri co y con tex tual, re la cio na do con la ca de na de va lor y la
pro fun di za ción en cuan to a los di fe ren tes cri te rios para su
rea li za ción, se ana li za ron do cu men tos para eva luar y cla si fi car el 
ma te rial bi blio grá fi co re co pi la do que se re la cio na con la ca de na
de va lor, con el ob je ti vo de ana li zar es tas con cep cio nes en Cuba
y el diag nós ti co del ob je to de la in ves ti ga ción, como pro ce so de
sín te sis,

• Sis té mi co o es truc tu ral, para fun da men tar la pro pues ta del
pro ce di mien to en el di se ño de la ca de na de va lor en el pro ce so
de toma de de ci sio nes por la em pre sa, de for ma tal que les
per mi ta un me jor de sem pe ño de sus fun cio nes y efi cien cia de sus
re sul ta dos. Para lo grar lo an te rior men te ex pues to se rea li za ron
en tre vis tas a di rec ti vos como: la di rec to ra del de par ta men to de
con ta bi li dad, el di rec tor del de par ta men to de eco no mía, el jefe
de pro duc ción de la Uni dad Empre sa rial de Base de pa ne les
fo to vol tai cos y el di rec tor ge ne ral de la em pre sa. Los cua les
fue ron en tre vis ta dos in di vi dual men te, y cuen tan con más de 15
años de ex pe rien cia como pro me dio, sien do por esta ra zón las
per so nas más apro pia das para res pon der las pre gun tas
re la cio na das con la in ves ti ga ción abor da da.
Di cho pro ce so de mo ró al re de dor de un año, pues a ini cios de
ene ro de 2020 se rea li zó todo de ma ne ra pre sen cial y a fi na les
del pro pio año de ma ne ra on li ne por la exis ten cia de la
COVID-19 en Cuba, mu chos de los da tos e in for ma ción fue ron
en via dos por co rreo elec tró ni co y vía te le fó ni ca.
La in ves ti ga ción se en cuen tra en fase de va li da ción y los
re sul ta dos se mos tra ron par cial men te a: la di rec ción de
con ta bi li dad y eco no mía, para su re vi sión y ajus tes de acuer do a
las exi gen cias de la en ti dad, y una vez me jo ra da la si tua ción
epi de mio ló gi ca, mos trar a to dos di rec ti vos de la em pre sa y
obre ros de la pro duc ción.
En este sen ti do, la in ves ti ga ción for ma par te de un es tu dio so bre

las ca de nas de va lor en el país y como tal está en fase de de sa rro llo.
Por lo que los en fo ques de clús ter, ca de na glo bal y la in no va ción,
es tán en los pla nes fu tu ros de los au to res. Es por ello, que la
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me to do lo gía uti li za da se cen tró en las bon da des de la ca de na de va lor 
como he rra mien ta es tra té gi ca para la ges tión em pre sa rial.

Desarrollo

Caracterización de la empresa objeto de estudio
La em pre sa per te ne ce al Gru po de la elec tró ni ca (GELECT) y está
sub or di na da al Mi nis te rio de Indus trias (MINDUS). Par ti ci pa en el
pro yec to The OPEC fund for in ter na cio nal de ve lop ment (OFID), el
cual está di ri gi do al cre ci mien to de la uti li za ción de la ener gía so lar
en la ge ne ra ción de elec tri ci dad y ca lor, en co rres pon den cia con la
po lí ti ca na cio nal apro ba da para el in cre men to del uso de las fuen tes
re no va bles de ener gía (FRE) y la efi cien cia ener gé ti ca has ta el 2030,
con alto im pac to en el de sa rro llo so cial del país. El ob je ti vo del
pro yec to está en co rres pon den cia con el pro gra ma de in ver sio nes
des ti na do al cam bio de la ma triz ener gé ti ca y con el ob je ti vo de
al can zar el 24% de par ti ci pa ción de las FRE en el año 2030. Este
pro gra ma in clu ye la ins ta la ción de 700 MW en par ques so la res
fo to vol tai cos (PSF), co nec ta dos a la red eléc tri ca y ubi ca dos en to das
las pro vin cias del país.  (Gon zá lez 2017, ci ta do por Ro jas et al.,
2020a; Ro jas et al., 2020b; Ro jas et al., 2021a y Ro jas et al., 2021b).
Se rea li za ron aná li sis de do cu men tos como es el caso de los es ta dos
fi nan cie ros, no tas a los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad al cie rre del
año 2018 y 2019, su pro yec ción es tra té gi ca has ta el año 2030, fi cha
de pre cios de los pa ne les fo to vol tai cos, la im ple men ta ción de las
nor mas ju rí di cas en el Sis te ma Empre sa rial y la car ta tec no ló gi ca del
mó du lo fo to vol tai co (CT0209) Ro jas et al., (2021b).

Gon zá lez (2017), plan tea que la em pre sa se be ne fi cia con el
fi nan cia mien to otor ga do a tra vés del Mi nis te rio de Eco no mía y
Pla ni fi ca ción ge ne ra do por el pro yec to (OFID), de apro xi ma da men te
19 978.50 MUSD, a lar go pla zo, para la ad qui si ción de las ma te rias
pri mas y com po nen tes para fa bri car 60 000 pa ne les fo to vol tai cos
anua les de 270 Watt (W), con una re la ción de cos to de 0.62
USD/Watt, de ellos: cel da FV (62%), vi drio (8%), mar co (9%), ted lar
(6%), EVA (5%) y un 10% para otros ma te ria les: cin ta de co nex,
si li co na, caja de in ter co ne xión e in su mos de fa bri ca ción.
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El país se ha pro pues to al can zar la ca pa ci dad de fa bri ca ción de
mó du los DSM-270W el cual de fi ne su ca li dad por las ca rac te rís ti cas
fí si cas (di men sio nes (mm), peso (kg), nú me ro de cel das en se rie y en
pa ra le lo), ca rac te rís ti cas eléc tri cas (po ten cia no mi nal o má xi ma,
co rrien te de cor to cir cui to, en tre otros), que está sien do cer ti fi ca do y
eva lua do por la NC IEC-62 215:2012 en el Insti tu to de Ener gía
Re no va ble de Mé xi co.

Ro jas (2021) ci ta do en Ro jas et al., (2021b), plan tea que la
em pre sa se en cuen tra en ple no pro ce so de rea ni ma ción y
re di men sio na mien to; en la ca de na de va lor, aún no de fi ni da por la
em pre sa, se iden ti fi ca ron los prin ci pa les cue llos de bo te lla en el
pro ce so pro duc ti vo, así como en los flu jos tec no ló gi cos, que se
evi den cian en una se rie de de fi cien cias en su fun cio na mien to. Di cho
au tor iden ti fi ca un con jun to de pro ble mas en la em pre sa
Com po nen tes Elec tró ni co, los cua les po drían ser so lu cio na dos con el
di se ño de la ca de na de va lor pro pues ta, a sa ber:
1. No se ana li zan pe rió di ca men te las des via cio nes de las ma te rias

pri mas.
2. No tie nen de fi ni das las ac ti vi da des ge ne ra do ras de cos to y va lor

en sus pro ce sos en fun ción de la ca de na.
3. No es tán de ter mi na dos los es la bo nes de la ca de na, solo la ló gi ca

de los pro ce sos pro duc ti vos.
4. La em pre sa tie ne de fi ni dos los pro vee do res, clien tes y

re gu la do res, pero no iden ti fi ca dos como ac to res de la ca de na.
5. Pro ble mas tec no ló gi cos de bi do a las in su fi cien cias de

man te ni mien tos como:
• De fi cien cia en el sis te ma de ca len ta mien to y des mon te de las

ca de nas de los la mi na do res.
• De fi cien cias en el so por te de royo y guías de rib bon de la

má qui na sol da du ra au to má ti ca.
• De fi cien cias en el ro da mien to de la co rrea del si mu la dor so lar.

6. Di fi cul ta des en la am plia ción de la ca pa ci dad pro duc ti va y
en tor pe ci mien to del flu jo pro duc ti vo con ca pa ci da des de
al ma ce na mien to li mi ta das.
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7. No se iden ti fi ca las po si bles fuen tes de ven ta jas com pe ti ti vas que
es fun da men tal para di se ñar una ofer ta acer ta da para su mer ca do, 
meta o pú bli co ob je ti vo.

8. No exis te Know-How para aña dir va lor a la pro duc ción con
des ti no a la ex por ta ción.

9. Di fi cul ta des en el pro ce so de con tra ta ción de los bie nes
in ter me dios y de mo ras de la im por ta do ra.

10. No cuen ta con una bue na pro yec ción eco nó mi ca-fi nan cie ra para 
al can zar en el fu tu ro va lo res que ele ven su efi cien cia.

11. Los clien tes no cuen tan con una in fraes truc tu ra lo gís ti ca de
trans por te ade cua da para asu mir los in cre men tos pro duc ti vos.

12. Esce na rio tec no ló gi co muy di ná mi co que re quie re de cons tan tes
in ver sio nes para man te ner a la in dus tria ac tua li za da.

13. Ines ta bi li dad para ob te ner fi nan cia mien tos in ter nos y ex ter nos a
lar go pla zo y am plia de pen den cia de la eco no mía cu ba na del
ex te rior.

Resultados
Se di se ña rá la ca de na de va lor de la em pre sa en la fa bri ca ción de
pa ne les fo to vol tai cos ya sea de for ma di rec ta, in di rec ta o in du ci da, a
par tir de sus re la cio nes con las de más ac ti vi da des pro duc ti vas y de
ser vi cios que se rea li zan.

A par tir del es tu dio de los pro ce sos y ac ti vi da des rea li za dos
me dian te la re vi sión de do cu men tos y ob ser va ción, se gún Ló pez,
(2016); Ro jas, (2017); Do mín guez Jun co et al., (2017); Ro jas, (2021) y
Ro jas et al., (2021b) se es ta ble ció una se cuen cia de pa sos para el
di se ño de la ca de na de va lor de la em pre sa.

Paso 1: Formación del equipo de trabajo
Para di se ñar el equi po de tra ba jo se tuvo en cuen ta la es truc tu ra
or ga ni za ti va de la em pre sa, te nien do en cuen ta la ex pe rien cia de los
que in te gran la ac ti vi dad in dus trial elec tró ni ca, fun da men tal men te en 
la pro duc ción de pa ne les fo to vol tai cos.

Paso 2: Discusión del plan de trabajo
En este paso se es ta ble ce el cro no gra ma de tra ba jo a se guir, los
ase gu ra mien tos ne ce sa rios (los in su mos ma te ria les y fi nan cie ros

285



ne ce sa rios), res pon sa bles de las ac ti vi da des a de sa rro llar y quié nes
par ti ci pan, para su aco ta ción en el tiem po. Se plan teó por los
in ves ti ga do res que el equi po mul ti dis ci pli na rio crea do tra ba ja ría en
dos re sul ta dos esen cia les que de bían com ple men tar se: el ma peo de
las ac ti vi da des pro duc ti vas re la cio na das con la fa bri ca ción de
pa ne les fo to vol tai cos y la re pre sen ta ción ge ne ral de la ca de na de
va lor.

Paso 3: Capacitación sobre la herramienta de la cadena de valor
Tie ne como ob je ti vo fun da men tal la for ma ción de ca pa ci da des
bá si cas en los in vo lu cra dos en el equi po de tra ba jo, para
ho mo ge nei zar la com pren sión del fe nó me no a es tu diar y la
ter mi no lo gía para la que se va a tra ba jar des de los fun da men tos
teó ri cos y me to do ló gi cos que se en cuen tran en las bi blio gra fías.

El tra ba jo se or ga ni zó en dos se sio nes (pre sen ta cio nes teó ri cas y
ta lle res de dis cu sión): la pri me ra de di ca da a los as pec tos teó ri cos de la 
ca de na de va lor y otra a la ges tión de pro ce sos e in di ca do res
fi nan cie ros.

Paso 4: Mapeo de las actividades productivas relacionadas con la
cadena productiva de la fabricación de paneles fotovoltaicos, según 
Domínguez Junco et al., (2017);
Se tomó como in su mo todo el pro ce so lle va do a cabo para la
iden ti fi ca ción de los pro ce sos es tra té gi cos, cla ves y de apo yo,
ge ne ra les para toda la em pre sa; téc ni cas em plea das para iden ti fi car
los pro ce sos fun da men ta les que se de sa rro llan al in te rior de la uni dad
pro duc ti va des ti na da a la fa bri ca ción de pa ne les fo to vol tai cos; así
como la des crip ción del ob je to so cial em pre sa rial, la mi sión y
cla si fi ca ción de las ac ti vi da des. Todo ello ba sa do en los fun da men tos
teó ri cos que se abor da ron, y te nien do como pre mi sa la ca pa ci ta ción
con cre ta da en el paso 3.

Paso 5: Definición de las entradas de la cadena
Se de fi nen las en tra das de la ca de na, co no ci das como in puts a los
pro ce sos, sub pro ce sos y ac ti vi da des, iden ti fi ca dos y ma pea dos con
an te rio ri dad. Se de ter mi nan los ele men tos que en tran al es la bón
de no mi na do “lo gís ti ca de en tra da” para las ac ti vi da des pri ma rias, y el 

286



es la bón lla ma do “apro vi sio na mien to” den tro de las ac ti vi da des de
apo yo, se hace re fe ren cia a to das las en tra das po si bles de re cur sos
(ma te ria les, hu ma nos, fi nan cie ros, in for ma ción y tec no ló gi cos) que
in ter vie nen en el pro ce so de trans for ma ción y crea ción de va lor.

De fi ni ción de las en tra das:
• Ma te rias Pri mas y ma te ria les fun da men ta les: EVA, ted lar,

si li co na, cel das, rib bon, flux, vi drio tem pla do pe que ño,
er len me yer, ta pón con dos ori fi cios, so por te uni ver sal, pa pel de
fil tro, pa pel de ce lu lo sa, baño ter mos ta ta do, cin ta de co bre,
eti que ta con nú me ro de se rie, al cohol (eta nol), pa pel para
lim pie za, hilo de es ta ño, cin ta ad he si va, man tas de
te flón,guan tes re for za dos, mem bra na de si li co na,com ple te
alu fra me set, alu fra me long si de, alu fra me short side, cin ta de
en mar ca do, de ter gen te lí qui do, bro cha, re si na 1521 Tipo,
bo qui lla (ne bu li za dor mo de lo MC 10-24), es qui ne ro para mar co
de alu mi nio, fle je plás ti co, pa le ta, tó ner para eti que ta do ra,
gra pas li sas y nylon es ti ra ble.

• Me dios: alum bra do lo cal, com pu ta do ra, cli ma ti za ción uni da des
ex te rio res, cli ma ti za ción uni da des in te rio res, cau tín, alum bra do
ve ri fi ca ción sánd wich, la mi na dor 5, la mi na dor 6, la mi na dor 4
(chi no), com pre sor, pis to la para apli car jet melt, dis pen sa dor de
re si na.

• Re cur sos tec no ló gi cos: si mu la dor so lar (So lar Cell Tes ter
BSCT102), ba lan za ana lí ti ca, ba lan za téc ni ca, má qui na de
sol da du ra au to má ti ca, de su mi fi ca dor, má qui na de for ma ción de
ti ras, má qui na de cor te de EVA y ted lar, equi po de prue ba de
ais la mien to, si mu la dor so lar y equi po de elec tro lu mi nis cen cia
con com pu ta do ra aco pla da.

• Re cur sos fi nan cie ros: cré di tos ban ca rios, es tu dios de fac ti bi li dad, 
de sem bol sos, che ques y ór de nes de pago.

• Re cur sos de in for ma ción: ase so ría téc ni ca y pu bli ci dad del
pro duc to.

Paso 6: Definición de los eslabones principales
Se es ta ble cen los es la bo nes que con for man el com po nen te de
“ope ra cio nes” den tro de la ca de na de va lor, de ter mi nán do se
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an te rior men te las en tra das. Los es la bo nes fun da men ta les son cin co:
con trol de en tra da, for ma ción de ti ras en la má qui na de sol da du ra
au to má ti ca, for ma ción del sánd wich e ins pec ción del sánd wich con
equi po de elec tro lu mi nis cen cia y el la mi na do del sánd wich. Cuan do
tri ma do de los bor des, co lo ca ción del mar co (en cin ta do y pre
en mar ca do, co lo ca ción au to má ti ca del mar co), pe ga do de la caja de
co ne xión, prue ba de ais la mien to, ins pec ción del mó du lo en mar ca do
con equi po de elec tro lu mi nis cen cia, ve ri fi ca ción fi nal del mó du lo,
lle na do de la caja de co ne xión, ter mi na do del mó du lo, con trol fi nal y
em ba la je son con si de ra dos pro ce sos ope ra ti vos, des de el pun to de
vis ta de ca de na de va lor ge né ri ca es tán com pren di dos en la lo gís ti ca
ex ter na.

Paso 7: Definición de los eslabones de apoyo
En este paso se de fi nen los es la bo nes de apo yo, que en la ca de na de
va lor se ha cen coin ci dir con las ac ti vi da des de apo yo, ya que se
con si de ran: la in fraes truc tu ra, tan to fí si ca como téc ni ca y tec no ló gi ca, 
para el de sa rro llo de los pro ce sos, in clu yen do la di rec ción ge ne ral,
con ta bi li dad, fi nan zas y pla ni fi ca ción, ca li dad y los re cur sos con que
cuen tan las for mas pro duc ti vas; ca pi tal hu ma no y la co mer cia li za ción 
pro pia men te de apo yo a par tir de en tra das al pro ce so de fi ni das en el
paso 5. 

Paso 8: Definición de las salidas de la cadena
Se con si de ran tan to los ele men tos que con for man la lo gís ti ca de
sa li da (ve ri fi ca ción fi nal del mó du lo, lle na do de la caja de co ne xión,
ter mi na do del mó du lo, con trol fi nal y em ba la je), así como el pro ce so
de co mer cia li za ción de pro duc cio nes en la fa bri ca ción de pa ne les
fo to vol tai cos. Como sa li das glo ba les más im por tan tes está el mar gen
re sul tan te de la di fe ren cia en tre va lor ge ne ra do y cos to in cu rri do a lo
lar go de la ca de na (ex pre sa dos en tér mi nos de uti li da des ne tas y va lor
agre ga do bru to y por otra, los clien tes sa tis fe chos). Aquí se lo gra ce rrar 
el ci clo pro duc ti vo de la em pre sa, has ta que en tre ga los pa ne les
fo to vol tai cos a EDIFRE de la Unión Na cio nal Eléc tri ca (UNE). 
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Paso 9: Identificación de los beneficiarios de la cadena
Tie ne como ob je ti vo iden ti fi car los be ne fi cia rios di rec tos de la
ca de na, los que ob tie nen la pro duc ción de la ac ti vi dad prin ci pal que
se pro du ce.

Como be ne fi cia rio prin ci pal se tie ne: EDIFRE de la Unión
Na cio nal Eléc tri ca (UNE)

Otros be ne fi cia rios con per so na li dad ju rí di ca: Co pex tel Eco sol,
Ener go mat.

Per so nas na tu ra les: las vi vien das y co mu ni da des ru ra les.
Paso 10: Re pre sen ta ción grá fi ca de la ca de na.
Como ob je ti vo se tie ne que gra fi car la ca de na de va lor de la

em pre sa, in te gran do los aná li sis rea li za dos a lo lar go de todo el
pro ce so ana li za do, se gún se mues tra en la fi gu ra 1.

Figura 1: Cadena de valor de paneles fotovoltaicos

Fuen te: Ro jas et al., (2021b)

Conclusiones
La pro duc ción de pa ne les fo to vol tai cos tie ne una gran im por tan cia
para la eco no mía del país, por la ne ce si dad de su con tri bu ción a la
ener gía lim pia, su uso efi cien te y al cam bio del es ta do ac tual de la
de pen den cia ener gé ti ca de las im por ta cio nes de com bus ti ble fó sil. En
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tal sen ti do, uno de los ob je ti vos de la agen da 2030 na cio nal, es lo grar
que el 24% del con su mo ener gé ti co en el país, sea de fuen tes
re no va bles de ener gía.

El diag nós ti co rea li za do en la em pre sa ob je to de es tu dio,
per mi tió ca rac te ri zar el mo de lo de ges tión ac tual, de ter mi nán do se la
es truc tu ra de las ac ti vi da des que con for man la ca de na de va lor, la
iden ti fi ca ción de los pro ce sos y sub pro ce sos, evi den cián do se que no
uti li za la ca de na de va lor como ins tru men to para ana li zar y
diag nos ti car.

No exis ten an te ce den tes en el país de pro pues tas de ca de na de
va lor en nin gún es ta dio, ya sea di se ño, va li da ción o im ple men ta ción,
en el sec tor in dus trial, pues el tra ba jo cons ti tu ye un apor te en ese
sen ti do, el cual con ti nua rá su de sa rro llo por el in te rés en pri mer lu gar
de la em pre sa ob je to de es tu dio de uti li zar esta he rra mien ta como
par te de su ges tión ad mi nis tra ti va y es tra té gi ca.

La im ple men ta ción de la ca de na de va lor en la em pre sa per mi ti rá
la crea ción de una red de va lor den tro de su sis te ma de in for ma ción,
que me jo ren la com pe ti ti vi dad, lo cual de mues tra la im por tan cia
tan to el pla no teó ri co como em pí ri co del di se ño de la ca de na de va lor
en las or ga ni za cio nes.
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Eliminar la burocracia sin caer en la anarquía.
Análisis de tres modelos de organización emergentes

Joaquín Rojas Molina
Sandra Luz Domínguez López

Resumen
Las or ga ni za cio nes se en cuen tran ante un apa ren te di le ma; por un
lado, la si tua ción ac tual de cri sis de sa lud, eco nó mi ca, am bien tal y
so cial, les de man da ser fle xi bles e in no va do ras; por otro lado, la
com ple ja nor ma ti vi dad de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, las
in cen ti va a es ta ble cer me ca nis mos de con trol que fo men tan su
bu ro cra ti za ción y ri gi dez. Ante es tas exi gen cias opues tas sur ge la
pre gun ta ¿Cuál es el mo de lo de or ga ni za ción, al ter na ti vo al
bu ro crá ti co, que per mi ta a una em pre sa ser in no va do ra, fle xi ble y
re si lien te sin caer en la anar quía?  Para res pon der se rea li zó una
bús que da de li te ra tu ra re la cio na da con los mo de los de or ga ni za ción
ac tua les que eli mi nan o dis mi nu yen la bu ro cra cia, para au men tar su
ca pa ci dad de adap ta ción, in no va ción y re si lien cia en en tor nos
cam bian tes y di ná mi cos. Como re sul ta do de la bús que da se
iden ti fi ca ron tres mo de los de or ga ni za ción emer gen tes, al ter na ti vos a
los tra di cio na les: el mo de lo an tro po ló gi co, mo de lo Teal y el mo de lo
ho la crá ti co. El ob je ti vo de la in ves ti ga ción fue ana li zar los tres
mo de los, com pa ran do los prin ci pios y ca rac te rís ti cas que pre sen tan
en seis as pec tos cen tra les de or ga ni za ción: je rar qui za ción,
cen tra li za ción, di vi sión del tra ba jo, coor di na ción, me tá fo ra de
or ga ni za ción y prin ci pio rec tor. Como re sul ta dos de la in ves ti ga ción
des ta ca que los mo de los tie nen como prin ci pio rec tor de
or ga ni za ción su pro pó si to o mi sión y como me tá fo ra la de un
or ga nis mo vivo; así como, la for ma ción de equi pos au to ges tio na dos,
con to tal au to no mía y au to ri dad.

Pa la bras cla ve: bu ro cra cia, equi pos au to ges tio na dos,
in no va ción, or ga ni za cio nes evo lu ti vas
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Abstrac
Or ga ni za tions deal with an ap par ent di lemma; On the one hand, the
cur rent sit u a tion of health, eco nomic, en vi ron men tal and so cial cri ses
re quires them to be flex i ble and in no va tive; On the other hand, the
com plex reg u la tion of trans par ency and ac count abil ity en cour ages
them to es tab lish con trol mech a nisms that pro mote their
bu reauc ra ti za tion and ri gid ity. Due to these op pos ing de mands, the
ques tion arises: What is the or ga ni za tional model, al ter na tive to the
bu reau cratic one, that al lows a com pany to be in no va tive, flex i ble
and re sil ient with out fall ing into an ar chy? To an swer, a lit er a ture
search was car ried out re lated to cur rent or ga ni za tional mod els that
elim i nate or re duce bu reau cracy, to in crease their ca pac ity for
ad ap ta tion, in no va tion and re sil ience in chang ing and dy namic
en vi ron ments. As a re sult of the search, three emerg ing or ga ni za tion
mod els were iden ti fied, al ter na tive to the tra di tional ones: the
an thro po log i cal model, the Teal model and the holacratic model. The
ob jec tive of the re search was to an a lyze the three mod els, com par ing
the prin ci ples and char ac ter is tics that they pres ent in six cen tral
as pects of or ga ni za tion: hi er ar chy, cen tral iza tion, di vi sion of la bor,
co or di na tion, or ga ni za tion met a phor and guid ing prin ci ple. As re sults 
of the re search, it stands out that the mod els have as their guid ing
prin ci ple of or ga ni za tion their pur pose or mis sion and as a met a phor a 
liv ing or gan ism; as well as the pres ence of self-man aged teams, with
to tal au ton omy and au thor ity.

Keywords: bu reau cracy, self-man ag ing teams, in no va tion,
evo lu tion ary or ga ni za tions

Introducción
El en tor no vo lá til, in cier to, com ple jo y am bi guo (VUCA, por sus si glas
en in glés), en el que ope ran las or ga ni za cio nes hoy en día, las obli ga a 
cues tio nar sus ac tua les mo de los de or ga ni za ción, crea dos hace
apro xi ma da men te 100 años como par te de la re vo lu ción de la
ad mi nis tra ción cien tí fi ca. Estos mo de los, ba sa dos en una vi sión
me cá ni ca de la or ga ni za ción, fun cio na ban en en tor nos es ta bles,
pre de ci bles y poco in fluen cia bles por even tos su ce di dos más allá de
las fron te ras de su país de re si den cia (Schar mer, 2017). Aho ra, con la
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am plia in te gra ción de mer ca dos en tre paí ses y las ca de nas su mi nis tro
fuer te men te vin cu la das mun dial men te, even tos como la pan de mia
por COVID-19, y las cri sis eco nó mi cas y so cia les de ri va das, po nen en 
ja que a las or ga ni za cio nes que man tie nen un mo de lo de or ga ni za ción 
tra di cio nal-bu ro crá ti co.

La alta je rar qui za ción, for ma li za ción, es pe cia li za ción y
es tan da ri za ción, ca rac te rís ti cas de los mo de los de or ga ni za ción
me ca ni cis ta, per mi tie ron a la alta di rec ción man te ner el po der y
con trol mien tras sus com pa ñías cre cían a tal gra do de no ser po si ble
co no cer a to dos los em plea dos y te ner pre sen cia en to dos los
pro ce sos. La bu ro cra ti za ción de la or ga ni za ción lo gró la con sis ten cia, 
el cum pli mien to, el or den y el con trol de las ope ra cio nes de la
com pa ñía, pero tam bién tra jo con si go li mi ta cio nes a su ca pa ci dad de
in no va ción, ve lo ci dad de res pues ta, fle xi bi li dad y re si lien cia,
cualidades indispensables para enfrentar con éxito el entorno VUCA
actual (Hamel & Zanini, 2018).

El es ce na rio an tes des cri to nos lle va a plan tear la pre gun ta ¿Cuál
es el mo de lo de or ga ni za ción al ter na ti vo al bu ro crá ti co que per mi ta a
una em pre sa ser in no va do ra, fle xi ble y re si lien te sin caer en la
anar quía? Como res pues ta a esta pre gun ta, des de los años 1980s las
or ga ni za cio nes han di se ña do y adop ta do mo de los fle xi bles de
or ga ni za ción, ba sa dos en una vi sión or gá ni ca de la em pre sa y más
re cien te men te (años 2000s) han pro pues to mo de los ba sa dos en una
vi sión an tro po ló gi ca y eco sis té mi ca que re co no ce que el ser hu ma no
al can za su má xi mo po ten cial cuan do no se sien te con tro la do,
mi cro-ges tio na do, ni tratado como una pieza sustituible de una
máquina (Rodríguez & Aguilera, 2005; Scharmer, 2017).

El ob je ti vo de la in ves ti ga ción es ana li zar los mo de los
or ga ni za cio na les emer gen tes, al ter na ti vos al mo de lo tra di cio nal
bu ro crá ti co, com pa ran do los prin ci pios y ca rac te rís ti cas que
pre sen tan en seis as pec tos cen tra les de or ga ni za ción: je rar qui za ción,
cen tra li za ción, di vi sión del tra ba jo, coor di na ción, me tá fo ra de
or ga ni za ción y prin ci pio rec tor. El aná li sis com pa ra ti vo rea li za do
sir ve como base para el de sa rro llo de un mar co de re fe ren cia para
fu tu ros es tu dios em pí ri cos de es tos mo de los, que son ne ce sa rios
rea li zar dado el ac tual va cío en la li te ra tu ra (Wyrzykows ka, 2019). 
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Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción tam bién con tri bu yen con la di fu sión 
de co no ci mien to re la cio na do con la tran si ción de mo de los de
or ga ni za ción bu ro crá ti cos a mo de los de or ga ni za ción fle xi bles e
in no va do res, lla ma dos evo lu ti vos (Ro sins ki, 2018). Para lo grar el
objetivo de investigación se realizó una búsqueda de los modelos de
organización alternativos más recientes en bases de datos
electrónicas de prestigio académico.

En el pri mer apar ta do del ar tícu lo se pre sen ta la base teó ri ca que
en mar ca la in ves ti ga ción. En el se gun do apar ta do, se des cri be la
me to do lo gía uti li za da para la re vi sión de la li te ra tu ra. En el apar ta do
de de sa rro llo, se pre sen tan los mo de los de or ga ni za ción evo lu ti vos
que se han de sa rro lla do e im ple men ta do en di ver sas com pa ñías.
Pos te rior men te, como re sul ta dos de la in ves ti ga ción, se pre sen ta una
ta bla com pa ra ti va don de se ex po nen los prin ci pios y ca rac te rís ti cas
de los mo de los de or ga ni za ción iden ti fi ca dos, re sal tan do sus
si mi li tu des y di fe ren cias. Finalmente, se presentan las conclusiones
del estudio, estableciendo líneas de investigación a futuro.

Base teórica
La in ves ti ga ción se en mar ca en el cam po de los es tu dios
or ga ni za cio na les, en el cual se ob ser va el fe nó me no de las
or ga ni za cio nes des de di ver sos en fo ques y dis ci pli nas como la
so cio lo gía, la eco no mía, la psi co lo gía y las cien cias po lí ti cas. Este
cam po per mi te es tu diar a las or ga ni za cio nes des de di fe ren tes pun tos
de vis ta y no sólo des de una vi sión ins tru men tal, ahis tó ri ca, es tá ti ca y
uti li ta ris ta, como la hace la Teo ría de la Orga ni za ción (Ca de na &
Ri ve ra, 2020). En el cam po de los es tu dios or ga ni za cio na les, la
or ga ni za ción se es tu dia con un en fo que crí ti co, vién do la como un
ente com ple jo, un sis te ma abier to y vivo, que va más allá de solo
pro ce sos me cá ni cos, in clu yen do los pro ce sos so cia les que le son
pro pios. Para en ten der la or ga ni za ción se re quie re ob ser var la no sólo
como un con cep to abs trac to, sino como un pro ce so so cial y el
re sul ta do de un pro ce so social.

Ca de na y Ri ve ra (2020), pre sen tan un con jun to de es tos en fo ques
or ga ni za cio na les que con for man el cam po de es tu dios. El or ga ni zing
o lo or ga ni za do, en fo que teó ri co que ve a la or ga ni za ción como un
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pro ce so so cial que su ce de den tro o fue ra de las or ga ni za cio nes. El
po der y el aná li sis es tra té gi co, en fo que que se cen tra en el po der
como ele men to pro pio de las re la cio nes en tre los ac to res de la
or ga ni za ción y ne ce sa rio ob ser var para en ten der el con flic to. La
am bi güe dad y las anar quías or ga ni za das, teo rías de la am bi güe dad
que la con si de ran los ob je ti vos opues tos que se pre sen tan en la
or ga ni za ción por sus di fe ren tes ac to res y como afec ta la cla ri dad y la
toma de de ci sio nes. 

Tam bién den tro del cam po de es tu dios or ga ni za cio na les se
en cuen tran el nue vo ins ti tu cio na lis mo, en fo que en la in te rac ción e
in fluen cia re cí pro ca en tre el com por ta mien to de los ac to res de la
ins ti tu ción y la es truc tu ra de di cha ins ti tu ción. El apren di za je y
co no ci mien to en las or ga ni za cio nes, un en fo que que ob ser va a la
or ga ni za ción como un ente ca paz de apren der a di fe ren tes ni ve les y
ge ne rar su pro pio co no ci mien to. Las re des or ga ni za cio na les, es tu dios
ba sa dos en la pre mi sa de que el con tex to de una or ga ni za ción está
in te gra do por otras or ga ni za cio nes. Se in clu ye el en fo que del cam bio
or ga ni za cio nal, que es tu dia los pro ce sos ex ter nos e in ter nos que
in flu yen en las or ga ni za cio nes y la ma ne ra en que es tás res pon den y
tran si tan de un es ta do a otro. Fi nal men te, la an tro po lo gía de las
or ga ni za cio nes, que es tu dia al ser humano y su relación con la
organización, enfatizando aspectos como la afectividad, la
experiencia, la ética, la creatividad y el sentido del trabajo.

Estos úl ti mos dos en fo ques teó ri cos de la or ga ni za ción, el cam bio 
or ga ni za cio nal y la an tro po lo gía de las or ga ni za cio nes, son la
prin ci pal base teó ri ca de los tres mo de los de or ga ni za ción es tu dia dos, 
aun que no de ma ne ra ex clu si va; ya que se pue de in cluir la teo ría
in te gral de Ken Wil ber, como la base teó ri ca so bre la cual se
cons tru ye ron dos de los mo de los ana li za dos (Teal y Ho la cra cia). Cabe 
se ña lar que esta in ves ti ga ción es una pri me ra apro xi ma ción al es tu dio 
de los mo de los evo lu ti vos de or ga ni za ción o mo de los de eco sis te ma
(Schar mer, 2017), que sien ta las ba ses para pos te rio res es tu dios
cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos más pro fun dos, bajo la óp ti ca del cam po
de los es tu dios or ga ni za cio na les.
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Metodología
Para lo gar el ob je ti vo de in ves ti ga ción se rea li zó, en pri mer lu gar, una
bús que da de li te ra tu ra re la cio na da con los mo de los de or ga ni za ción
ac tua les que eli mi nan o dis mi nu yen la bu ro cra cia, para au men tar su
ca pa ci dad de adap ta ción, in no va ción y re si lien cia en en tor nos
cam bian tes y di ná mi cos.  Se bus ca ron ar tícu los en re vis tas in de xa das,
pu bli ca dos en los úl ti mos cin co años (2017-2021), uti li zan do
prin ci pal men te las ba ses de da tos EBSCO, Eme rald y Goo gle aca dé mi co.

Las pa la bras cla ve uti li za das para iden ti fi car los ar tícu los fue ron
in no va ción y bu ro cra cia, así como in no va ción y caos. En to tal se
pro du je ron 40 re sul ta dos, de los cua les se re vi sa ron los re sú me nes
para iden ti fi car si apor ta ban co no ci mien tos re le van tes para res pon der 
a la pre gun ta de in ves ti ga ción. Fi nal men te, se se lec cio na ron
so la men te cin co de los 40 ar tícu los, mismo que se centraban en
modelos de organización evolutivos.

Con base en el re sul ta do an te rior (un va cío en la li te ra tu ra), se
de ci dió en fo car el es tu dio en di chos mo de los de or ga ni za ción
emer gen tes, que cum plen el pro pó si to de la fle xi bi li dad e in no va ción
eli mi nan do me ca nis mos de con trol, je rar quías pi ra mi da les y
bu ro cra cia. La nue va pes qui sa lle vó a iden ti fi car tres mo de los de
or ga ni za ción emer gen tes, di fe ren tes a los tra di cio na les: el mo de lo
an tro po ló gi co, mo de lo Teal y el mo de lo de ho la cra cia.

Estos tres mo de los fue ron ana li za dos, bajo un en fo que
com pa ra ti vo, para iden ti fi car los prin ci pios y ca rac te rís ti cas que
pre sen tan en seis as pec tos cen tra les de or ga ni za ción: je rar qui za ción,
cen tra li za ción, di vi sión del tra ba jo, coor di na ción, me tá fo ra de
or ga ni za ción y prin ci pio rec tor. El aná li sis com pa ra ti vo rea li za do
sir ve como base para el de sa rro llo de un mar co de re fe ren cia para
fu tu ros es tu dios em pí ri cos de es tos modelos, que son necesarios
realizar dado el actual vacío en la literatura.

Desarrollo
En este apar ta do se pre sen tan las ca rac te rís ti cas más im por tan tes de
los mo de los evo lu ti vos de or ga ni za ción que han emer gi do en los
úl ti mos años. Se ini cia des cri bien do el mo de lo an tro po ló gi co de
or ga ni za ción, que es pro mo vi do a prin ci pios del si glo XXI por Ri bes y
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con cre ta do por Car do na y Rey (2008). Des pués, se pre sen ta el
mo de lo de or ga ni za ción Teal pro pues to por Fre de ric La loux en el año
2014. Por úl ti mo, se des ta can los prin ci pa les as pec tos del mo de lo de
or ga ni za ción de no mi na do Ho la cra cia, pro pues to por Brian Ro bert son 
en el año 2015.

Modelo antropológico de organización
Bajo este el pa ra dig ma an tro po ló gi co, la or ga ni za ción ya no es vis ta
como una má qui na, ni como un or ga nis mo, sino como una ins ti tu ción
fun da da y for ma da por per so nas, en toda la ex ten sión de la pa la bra.
Aun que in te gra lo me jor de los mo de los an te rio res, el qué co sas se
ha cen (me ca ni cis ta) y el cómo se ha cen (psi co-so cio ló gi co) va un paso
más allá al res pon der a la pre gun ta: para qué se ha cen las co sas. Se
preo cu pa por dar sen ti do hu ma no a las ac cio nes de la or ga ni za ción.

Ri bes (2001) plan tea el mo de lo an tro po ló gi co con si de ran do a la
or ga ni za ción como una Per so na Gru pal que, al igual que la per so na
in di vi dual, po see me mo ria, en ten di mien to, vo lun tad, afec ti vi dad,
mo ti va cio nes, éti ca, mi sión, en tre otras co sas. En esta con cep ción de
per so na gru pal de la or ga ni za ción, Ri bes iden ti fi ca tres ele men tos
cla ve: la Mi sión o ra zón de ser, la Cultura o modo de ser, y el Éxito o
buen clima existencial.

La mi sión de la or ga ni za ción se ase me ja al pro yec to de vida de la
per so na in di vi dual. En la de fi ni ción de la mi sión, la or ga ni za ción debe
bus car la sa tis fac ción de las ne ce si da des tras cen den tes. Para una
em pre sa la mi sión no debe ser ga nar di ne ro, sino sa tis fa cer ne ce si da des 
aje nas. En cuan to a la cul tu ra, está es a la or ga ni za ción lo que la
per so na li dad es la per so na, un con jun to ar ti cu la do de sus que ren cias,
creen cias, pau tas de com por ta mien to y me dios que com par ten sus
in te gran tes. Una cul tu ra va lio sa es la que tie ne cohe ren cia y
con sis ten cia. Fi nal men te, el buen cli ma exis ten cial o éxi to de la
or ga ni za ción se basa en la ca pa ci dad de sa tis fa cer a to dos los gru pos de 
in te rés: clien tes, tra ba ja do res, accionistas, directivos, proveedores,
gobierno, etc., donde el principal criterio de decisión es la ética.

El tra ba jo de Ri bes se que da en mera pro pues ta que, aun que muy
bien pen sa da y es truc tu ra da, no da evi den cia em pí ri ca de su
po si bi li dad de rea li za ción y de sus efec tos en la or ga ni za ción y su
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en tor no. Sin em bar go, dos me ti cu lo sos es tu dios em pí ri cos, di ri gi dos
por Jim Co llins, res pal dan la ca pa ci dad del mo de lo an tro po ló gi co de
dar resultados positivos para las empresas.

En un pri mer es tu dio, Co llins y Po rras (1995) des cu bren que las
em pre sas más exi to sas y per du ra bles son aque llas que, en tre otras
co sas, tie nen un pro pó si to que va más allá de ga nar di ne ro, su
com por ta mien to se ciñe a va lo res cen tra les o prin ci pios que no se
po nen en duda y exis te un es tric to con trol ideo ló gi co, pero con una
au to no mía ope ra cio nal. Esto es si mi lar a lo que en el mo de lo des cri to
por Ri bes son los ele men tos de mi sión y de cul tu ra. En un se gun do
es tu dio, Co llins (2005) iden ti fi ca las cla ves de las em pre sas que son
ca pa ces de pa sar de bue nas a so bre sa lien tes. Entre los fac to res
de ci si vos se en cuen tra un li de raz go hu mil de pero fir me, un en fo que
pri me ro en la per so na y des pués en la es tra te gia y una cul tu ra de
dis ci pli na com bi na da con una éti ca de em pre sa ria do. Estos
descubrimientos respaldan el valor central de la ética expuesto en el
modelo antropológico descrito por Ribes.

El mo de lo al can za una ma yor con sis ten cia y es pe ci fi ci dad cuan do
se de sa rro lla la di rec ción por mi sio nes (Car do na & Rey, 2008).
Mien tras que la di rec ción por ta reas re quie re de mo de los de man do de
con trol, y la pos te rior di rec ción por ob je ti vos de mo de los de
em po de ra mien to, la di rec ción por mi sio nes re quie re de mo de los de
apro pia ción (ow ners hip). Este tipo de mo de lo per mi te cam biar los
me ca nis mos de con trol por la con fian za en las re la cio nes, cuya
mo ti va ción cen tral es el cum pli mien to de la mi sión de la or ga ni za ción.

Modelo Teal de Organización 
Fre de ric La loux se cues tio nó si era po si ble cons truir or ga ni za cio nes
li bres de las pa to lo gías que se pre sen tan con fre cuen cia en el lu gar de
tra ba jo, en tre ellas la bu ro cra cia (La loux, 2014). Para res pon der la
pre gun ta, La loux rea li za un es tu dio re tros pec ti vo para iden ti fi car la
evo lu ción que han te ni do los mo de los de or ga ni za ción en la his to ria
de los gru pos de tra ba jo coor di na dos. A di fe ren cia de otros es tu dios
si mi la res, el au tor ana li za la evo lu ción de los mo de los
or ga ni za cio na les con un en fo que en el de sa rro llo psi co ló gi co del ser
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hu ma no, iden ti fi can do cin co eta pas de de sa rro llo de la cons cien cia
hu ma na con sus co rres pon dien tes mo de los de or ga ni za ción (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución de los modelos de organización

Etapas de
organización

Características principales

Organización Roja

(Paradigma
Impulsivo-Rojo)

Inicia la diferenciación de roles y la división del trabajo se hace
significativa. Surge el poder como un diferenciador entre el que manda
y los que obedecen. No existe una jerarquía formal, el mando se
distribuye en función de la cercanía y lealtad a la persona con mayor
poder. Aunque los grupos se pueden mover con facilidad en entornos
caóticos, son incapaces de planificar y formular estrategias para
obtener resultados más complejos en entornos estables. La

organización es vista como una manada de lobos.

Organización Amber

(Paradigma
Conformista-Amber)

Surgen las organizaciones con una jerarquía piramidal. Los roles están
formalmente definidos. Las órdenes se dan de arriba a abajo. La
estabilidad se convierte en el valor más preciado. Se piensa en el futuro 
como una repetición del pasado. La organización es vista como un

ejército.

Organización Naranja

(Paradigma de
Logro-Naranja)

En esta etapa se forman las grandes corporaciones modernas. La
innovación, la rendición de cuentas y la meritocracia son tres grandes
avances. Se pasa del mando y control a la predicción y control. Surge
la administración por objetivos. No obstante, el miedo de los líderes a
perder el control impide que la toma de decisiones se realiza en niveles 

más bajos de la jerarquía. La organización es vista como una máquina.

Organización Verde

(Paradigma
pluralista-verde) 

El énfasis deja de ponerse en los procesos y los resultados para
ponerse en las relaciones. Se abre una vía de comunicación de ideas y
diseño de procesos de abajo hacia arriba. El empoderamiento, la
cultura impulsada por valores y un propósito inspiracional, y la
perspectiva de múltiples grupos de interés son tres grandes avances.
Se cuestionan las jerarquías y las reglas, pero eliminarlas representa
abrir puertas hacia el abuso. Surgen las organizaciones cooperativas.

La organización es vista como una familia.
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Organización Teal

(Paradigma
evolutivo-turquesa) 

Representa el más evolucionado modelo de organización. El miedo a
perder el control se disminuye o elimina gracias a un desarrollo de la
consciencia y a una desidentificación con el propio ego. Las jerarquías
y mecanismos de control creados por una mentalidad de miedo y
escases dan paso a nuevas formas de organización basadas en la
confianza y una mentalidad de abundancia. Las decisiones se
empiezan a tomar con criterios internos en lugar de externos. Como
avances principales están la autogestión, que sustituye a la jerarquía, la 
plenitud de la persona, y un propósito evolutivo. La organización es

vista como un organismo vivo.

Fuen te: Adap ta da de La loux, 2014.

Los ele men tos que ca rac te ri zan a las or ga ni za cio nes Teal, como
se des cri be en la Ta bla 1, son la au to ges tión, la ple ni tud de la per so na
y el pro pó si to evo lu ti vo. La au to ges tión se re fie re a la ha bi li dad de los
miem bros de un equi po de au toad mi nis trar se, to mar res pon sa bi li dad
y adap tar se fle xi ble men te a los de sa fíos del mo men to. La ple ni tud se
re fle ja en el sen tir de que la per so na pue de ser ella mis ma en el
tra ba jo, ser acep ta da tal como es, sin una se pa ra ción su per flua en tre
la vida pro fe sio nal y la per so nal. El pro pó si to evo lu ti vo, im pli ca ver la
mi sión y la vi sión de la em pre sa como un or ga nis mo vivo y
cam bian te, con un pro pó si to de vida que los equi pos ayu dan a
al can zar dia ria men te (Wyrzykows ka, 2019).

El buen fun cio na mien to de una or ga ni za ción ca ren te de je rar quía 
y me ca nis mos de con trol de arri ba a aba jo se lo gra a tra vés de un
tra ba jo in te rior de los lí de res y de sus in te gran tes que les per mi te
de si den ti fi car se del ego, des cu brir su yo au ten ti co y su pro pó si to
su pe rior y con fiar en que las de ci sio nes y ac cio nes cons cien tes de
to dos se rán auto-re gu la das por el pro pó si to su pe rior que com par ten.
Li be ra das de la bu ro cra cia, las or ga ni za cio nes Teal, son ca pa ces de
de sa tar la crea ti vi dad y res pues ta ágil de sus in te gran tes, ha cién do las
más fle xi bles, in no va do ras y re si lien tes.

Este mo de lo de or ga ni za ción, sur gi do en el sec tor de ne go cios,
está sien do con si de ra do y en oca sio nes im ple men ta do en otros
di fe ren tes sec to res y ti pos de or ga ni za cio nes, ta les como: agen cias de
sa lud pú bli ca (Gru po Plan ter, 2020), ad mi nis tra cio nes pú bli cas
(Gó mez & Se rra no, 2018) y sec tor edu ca ti vo (Ro sins ki, 2018); no
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obs tan te, es un cam po de es tu dio jo ven que re quie re de una mayor
cantidad de estudios empíricos para su consolidación.

Holacracia
Un ter cer mo de lo de or ga ni za ción que cues tio na la bu ro cra cia y que
ha ga na do re co no ci mien to es el de no mi na do ho la cra cia. Este mo de lo 
re sul tó de la pre gun ta he cha por Brian Ro bert son, crea dor del
con cep to, ¿Có mo po de mos vi vir y tra ba jar jun tos de una ma ne ra más
ple na, de más apo yo y más po de ro sa? (Ro bert son, 2015). El mo de lo
re sul tan te bus ca reem pla zar las es truc tu ras arri ba-aba jo tra di cio na les
y je rár qui cas, dis tri bu yen do au to ri dad y po der a cada em plea do
(Schell & Bis chof, 2021).

El con cep to de ho lar quía pro vie ne de la pa la bra ho lón que es un
todo que for ma par te de un todo ma yor, y se de fi ne como la co ne xión
en tre los ho lo nes (Koest ler, 1967, ci ta do en Ro bert son, 2015). La
me tá fo ra uti li za da para ex pli car la ho lar quía es el cuer po hu ma no.
Una cé lu la del cuer po es un ho lón, un ente en te ro y au tó no mo que
for ma par te de un todo ma yor, un ór ga no. A su vez, el ór ga no es un
ente au tó no mo que for ma par te de un todo ma yor, el or ga nis mo. Por
lo an te rior, el tér mi no de ho la cra cia sig ni fi ca el go bier no de y por la
ho lar quía.

La ho la cra cia pre sen ta cua tro as pec tos im por tan tes. Pri me ro, su
es truc tu ra or ga ni za cio nal, que tie ne una for ma más or gá ni ca y
na tu ral, que reem pla za la je rar quía ar ti fi cial por una ho lar quía frac tal
de equi pos auto or ga ni za dos (círcu los). Se gun do, el con trol
or ga ni za cio nal, que se rea li za a tra vés de mé to dos que me jo ran la
agi li dad or ga ni za cio nal, per mi tien do in clu so que una per so na sola
tome ac ción cuan do no sea cla ro que de ci sión y ac ción es re que ri da,
siem pre que tome la res pon sa bi li dad del impacto y contribuya a que
la organización aprenda de la experiencia.

En ter cer lu gar, las prac ti cas cen tra les, que in clu yen reu nio nes
re gu la res de círcu los de go bier no y de ope ra cio nes. En los círcu los de
go bier no se de fi ne cómo tra ba ja rán jun tos los in di vi duos, mien tras
que en los círcu los ope ra ti vos se en car gan de que el tra ba jo se haga.
Cuar to, un len gua je y sen ti do com par ti do que in yec ta mo de los
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men ta les y con cep tos a la cul tu ra or ga ni za cio nal facilitando la
comunicación más allá del ego (Rud, 2015).

Otros  mo de los de or ga ni za ción evo lu ti vos que han sur gi do, que
pre ten der sus ti tuir la bu ro cra cia por equi pos au to ges tio na dos, son la
hu ma no cra cia (Ha mel & Za ni ni, 2020) y la or ga ni za ción caór di ca 
(Hock, 2005). Tam bién han sur gi do mo de los hí bri dos, como el
sis te ma dual que pro po ne ope rar al mis mo tiem po un mo de lo de
or ga ni za ción je rár qui co tra di cio nal junto con un modelo de equipos
en red (Kotter, 2014).

Por otro lado, se debe re co no cer que no toda bu ro cra cia es
au to má ti ca men te un im pe di men to a la in no va ción, es más, la
bu ro cra cia en su mo men to fue una in no va ción. Como lo es ta ble ce
Gob ble (2019) el ene mi go de la in no va ción, con tra rio a la creen cia
po pu lar, no es la bu ro cra cia en sí, sino un tipo en par ti cu lar de
bu ro cra cia. Aque lla en la que la es tra te gia se es ta ble ce en la alta
di rec ción, el po der se con cen tra en la cús pi de de la pi rá mi de, las
ta reas son asig na das y se con tro la al per so nal. Por el con tra rio, la
bu ro cra cia de for ma tos y re por tes para di se mi nar me jor la
in for ma ción, y de es truc tu ras que ge ne ran espacios para las
relaciones, pueden ser considerada una aliada de la innovación.

Resultados
En este apar ta do se pre sen ta los re sul ta dos del aná li sis rea li za do a los
mo de los or ga ni za cio na les emer gen tes, com pa ran do los prin ci pios y
ca rac te rís ti cas que pre sen tan en seis as pec tos cen tra les de
or ga ni za ción: je rar qui za ción, cen tra li za ción, di vi sión del tra ba jo,
coor di na ción, me tá fo ra de or ga ni za ción y prin ci pio rec tor. En la Ta bla
2, se pue den apre ciar las di fe ren cias y si mi li tu des en tre los modelos.
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Tabla 2. Comparativo de los modelos de organización evolutivos

Elemento de

organización

Modelo tradicional Modelo
antropológico

Modelo Teal Modelo
Holacrático

Jerarquización Piramidal,
autoridad
concentrada en la 
cima. Liderazgo
autocrático.

Piramidal
invertida,
liderazgo
trascendente.

Equipos
autogestionados,
autoridad
distribuida en
equipos. No hay
jefes.

Círculos.
autoridad
distribuida en
funciones. No hay 
jefes.

Centralización Toma de
decisiones
centralizada en la
alta dirección, que 
aprueba o
desaprueba ideas 
y proyectos

Toma de
decisiones
participativa,
basada en
misiones

compartidas

Toma de
decisiones
descentralizada
en los equipos
autónomos,
basada en un
proceso de
asesoría

Toma de
decisiones
descentralizada
en círculos
autónomos con
responsabilidad
hacia el círculo
mayor 

División del

trabajo

Por
puestos-personas 

Por misiones Por equipos Por funciones y
roles

Coordinación Reuniones
prefijadas en
cada nivel
jerárquico

Relaciones
cliente-proveedor
internas

(Matriz de
interdependencia)

Sin reuniones
ejecutivas. Sólo
cuando son
necesarias 

Reuniones de
gobierno y
reuniones de
operación

Metáfora La organización
como máquina

La organización
como persona

La organización
como sistema
vivo

La organización
como organismo

Principio rector Sobrevivencia

(vencer a la
competencia)

Misión

(contribuir a
satisfacer una
necesidad)

Propósito
evolutivo

(atender al
llamado de la
vida)

Propósito

(descubrir el
potencial
profundo)

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de Ri bes, 2001; Car do na y Rey,2008;
La loux, 2014; Ro bert son, 2015.

Una pri me ra ob ser va ción que se pue de ha cer es que el mo de lo
an tro po ló gi co se ase me ja al mo de lo de or ga ni za ción ver de de La loux. 
En am bos ca sos se re co no ce la di men sión hu ma na de la
or ga ni za ción, su afec ti vi dad, éti ca, crea ti vi dad y po ten cial, y es vis ta
como una fa mi lia. Des de esa pers pec ti va, el mo de lo an tro po ló gi co
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pue de ver se como un paso pre vio ha cia la tran si ción a un mo de lo de
eco sis te ma como el teal o la ho la cra cia. Una di fe ren cia de fon do
en tre el mo de lo an tro po ló gi co y la ho la cra cia es que esta úl ti ma no se
con si de ra un pro ce so de go ber nan za de las per so nas, por las per so nas 
y en aras de las per so nas, sino de go ber nan za de la or ga ni za ción, por
me dio de las per so nas en aras del pro pó si to (Ro bert son, 2015).

La se gun da ob ser va ción que vale la pena ha cer, es que los tres
mo de los tie nen como prin ci pio guía, a fal ta de con trol bu ro crá ti co,
una mi sión o pro pó si to y son vis tas como un ente vivo. Es este fin
tras cen den te lo que da sen ti do de vida a la or ga ni za ción y mo ti va a
sus in te gran tes a dar lo me jor se sí, cuan do se tie ne el cui da do de
ali near lo con el pro pó si to per so nal. So bre la im por tan cia de las
or ga ni za cio nes di ri gi das por un pro pó si to no ble se pue den analizar
las obras de Fred Kofman (2018) y Hubert Joly (2021). 

Una úl ti ma ob ser va ción a des ta car es la sus ti tu ción de los je fes,
en el caso de los mo de los teal y ho la crá ti co, por equi pos
au to ges tio na dos. De no ser por que exis ten em pre sas exi to sas que
fun cio nan de esa ma ne ra sin caer en la anar quía, Zap pos y Buurt zorg,
por men cio nar sólo dos ejem plos, pa re ce ría una uto pía. Es jus to en la
for ma ción e im ple men ta ción de equi pos au to ges tio na dos, y los que
es tos re pre sen tan en tér mi nos de au to no mía y li ber tad, que la
or ga ni za ción pue de lo grar la fle xi bi li dad, crea ti vi dad, in no va ción y
re si lien cia que ne ce si ta para na ve gar en un en tor no VUCA.

Conclusiones
El mo de lo de or ga ni za ción tra di cio nal bu ro crá ti co ya no es sos te ni ble
para un en tor no cam bian te, dis rup ti vo e in cier to. No sólo hace len ta a 
la or ga ni za ción, sino que mata la mo ti va ción y la ca pa ci dad crea ti va
de sus in te gran tes. Ante este es ce na rio las em pre sas han op ta do por la
cons truc ción de mo de los de or ga ni za ción al ter na ti vos al bu ro crá ti co
que les per mi tan in no va dor, ser fle xi bles y re si lien tes, sin caer en la
anar quía. Den tro de los prin ci pa les mo de los adop ta dos por las
or ga ni za cio nes se en cuen tran el mo de lo an tro po ló gi co, el mo de lo
teal y el mo de lo ho la crá ti co.

Los tres mo de los tras cien den el en fo que de la or ga ni za ción como 
una má qui na para ver la como un or ga nis mo vivo. La au to ri dad se
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dis tri bu ye en equi pos au to ges tio na dos o círcu los, eli mi nan do la
ne ce si dad de je fes. La cohe ren cia se man tie ne por que to dos
re co no cen su in ter de pen den cia, po seen me ca nis mos de
coor di na ción cla ros y ex plí ci tos y to man de ci sio nes considerando el
propósito o misión de la organización.

Los mo de los evo lu ti vos o de eco sis te ma son re la ti va men te fá ci les
de com pren der, pero di fí ci les de im ple men tar; ya que, en tre otras
co sas, se re quie re de un li de raz go con un ni vel de de sa rro llo pro fun do 
o ele va do de cons cien cia, que esté dis pues to a aban do nar el de seo de
con trol y dar li ber tad a los miem bros de la or ga ni za ción para que
tomen sus propias decisiones.

Una li mi tan te de este es tu dio fue que no se ana li zó el pa pel que
jue ga la cul tu ra en el fun cio na mien to de los tres mo de los. Es
ne ce sa rio que en fu tu ras in ves ti ga cio nes se am plié el aná li sis y que se
real cen es tu dios em pí ri cos con mé to dos cuan ti ta ti vos o mix tos, para
iden ti fi car los fac to res de ter mi nan tes en la im ple men ta ción de cada
ele men to de los modelos evolutivos de organización.
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Un acercamiento a la actualización de los perfiles por 
competencia ambiental para el auditor

Lisandra Favier Leyva
Carlos Alejandro Díaz Schery

Happy Salas Fuentes

Resumen
El pre sen te tra ba jo se de sa rro lla en la Con tra lo ría Pro vin cial
Guan tá na mo; es el re sul ta do de una in ves ti ga ción que abor da la
im por tan cia de la au di to ría am bien tal en el con tex to cu ba no. Para
ello es un ele men to vi tal que los au di to res dis pon gan de una
he rra mien ta que les per mi ta una ade cua da or ga ni za ción del tra ba jo.
En co rres pon den cia con lo an te rior se pro pu so como ob je ti vo,
per fec cio nar los per fi les de com pe ten cias am bien ta les de la plan ti lla
de car gos para el área de au di to ría, el cual per mi ta el de sa rro llo de las
com pe ten cias am bien ta les de for ma ló gi ca, or de na da y cla si fi ca da,
te nien do en cuen ta las Nor mas Cu ba nas de Au di to ría (NCA), en este
sen ti do se rea li zó un diag nós ti co de la si tua ción ac tual de la Ges tión
de Re cur sos hu ma nos como pun to de par ti da. Entre las prin ci pa les
téc ni cas y/o mé to dos uti li za dos para la in ves ti ga ción se en cuen tran: la 
ob ser va ción di rec ta, en tre vis tas y en cues tas, las cua les mos tra ron su
eficiencia en este tipo de estudio. Como resultado de la investigación
se perfeccionaron los perfiles por cargo por competencia en temas
ambientales.

Pa la bras cla ve: com pe ten cia am bien tal, per fi les de car go,
au di to res.

Abstract
The pres ent work is de vel oped in the Pro vin cial Comp trol ler's Of fice
of Guantanamo; it is the re sult of a re search that ad dresses the
im por tance of en vi ron men tal au dit ing in the Cu ban con text. For this
pur pose, it is vi tal for au di tors to have a tool that al lows them to
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ad e quately or ga nize their work. In cor re spon dence with the above, it
was pro posed as an ob jec tive to de sign the pro files of en vi ron men tal
com pe ten cies of the staff of po si tions for the au dit area, which al lows
the de vel op ment of en vi ron men tal com pe ten cies in a log i cal, or dered
and clas si fied way, tak ing into ac count the Cu ban Au dit ing Stan dards
(NCA), in this sense, a di ag no sis of the cur rent sit u a tion of the Hu man
Re sources Man age ment was made as a start ing point. Among the
main tech niques and/or meth ods used for the re search are: di rect
ob ser va tion, in ter views and sur veys, which showed their ef fi ciency in
this type of study. As a re sult of the re search, the pro files by po si tion
and com pe tency in en vi ron men tal is sues were im proved.

Keywords: en vi ron men tal com pe ti tion, pro files of po si tion,
au di tors.

Introducción
En la épo ca in dus trial, el ca pi tal y la tec no lo gía eran con si de ra dos
como los re cur sos ele men ta les para el de sa rro llo de las
or ga ni za cio nes, y por ello, su ob je ti vo prin ci pal gi ra ba en tor no a la
ob ten ción de uti li da des me dian te la más efi cien te uti li za ción de es tos
re cur sos. En la ac tua li dad, se ha su pe ra do esta for ma de pen sar y se ha 
co men za do a va lo rar y es ti mu lar el de sa rro llo de los se res hu ma nos
como re sul ta do de la cre cien te com ple ji dad y di na mis mo que se
evi den cia en el mun do, lo que de man da y pro mue ve la exis ten cia de
sujetos tanto libres y conscientes de su ser, como responsables y
críticos en su hacer.

Bajo esta vi sión, las or ga ni za cio nes in te re sa das en su fu tu ro
de be rán des cu brir y fo men tar en sus tra ba ja do res el en tu sias mo, la
ca pa ci dad de apren di za je y la su pe ra ción en to dos los ni ve les de la
es truc tu ra or ga ni za cio nal, te nien do en cuen ta que las per so nas, por
un lado, son in di vi duos do ta dos de ca rac te rís ti cas pro pias de
per so na li dad con as pi ra cio nes, ac ti tu des, va lo res, mo ti va cio nes,
ob je ti vos per so na les y que al mis mo tiem po, po seen ha bi li da des,
ca pa ci da des, destrezas y conocimientos que les permiten desarrollar
su actividad laboral (Pérez, 2001).

Por lo tan to, equi li brar los ob je ti vos per so na les con los ob je ti vos
de la em pre sa fa vo re ce rá a la for ma ción de un per so nal más
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im pli ca do e iden ti fi ca do con la or ga ni za ción que fa vo rez ca al
funcionamiento de la misma.

Por con si guien te, el sis te ma de Ges tión de Re cur sos Hu ma nos
(GRH) jue ga un pa pel esen cial en la con se cu ción de los ob je ti vos
es tra té gi cos de la or ga ni za ción, ya que el per so nal de tra ba jo se
en cuen tra ca pa ci ta do para apro ve char al má xi mo la uti li za ción de
re cur sos tan to ma te ria les como fi nan cie ros con una mayor eficiencia
y seguridad.

De esta ma ne ra, cada en ti dad debe di se ñar su pro pio sis te ma de
Ges tión de Re cur sos Hu ma nos, el cual debe con tem plar se como una
ac ti vi dad es tra té gi ca re la cio na da con los ob je ti vos es ta ble ci dos por la
or ga ni za ción. Con si de rar lo como un sis te ma im pli ca que no se ajus ta
a un área es pe cí fi ca, sino que es una fun ción in te gral de la em pre sa y
es pe cial men te de la alta ge ren cia, don de se atie nen a va ria bles como
los pues tos de tra ba jo, mé to dos de tra ba jo, re la ción per so na-pues to,
for ma ción y desarrollo, evaluación del desempeño, estimulación y
compensación etc.

Nues tro país no está exen to de es tas in fluen cias, ya que el
en fo que de com pe ten cias re pre sen ta una al ter na ti va fac ti ble en la
me di da en que per mi te orien tar las ac cio nes co rres pon dien tes de la
ges tión del per so nal y con se guir es ti mu lar el de sa rro llo de las
ca pa ci da des de mos tra das to man do en con si de ra ción los ob je ti vos de
la or ga ni za ción. Con el pro pó si to de im ple men tar este pro ce so se
iden ti fi can las com pe ten cias la bo ra les que de ben poseer los
trabajadores para desempeñar adecuadamente su actividad laboral.

En la Di rec ción de la Con tra lo ría Pro vin cial en Guan tá na mo se
han rea li za do di ver sas in ves ti ga cio nes que han con tri bui do al
fun cio na mien to con gruen te e in te gral de di cha or ga ni za ción. De bi do
al in du da ble re co no ci mien to que ha ad qui ri do la im ple men ta ción de
un en fo que por com pe ten cias en la ac tua li dad y te nien do en cuen ta
que di cha or ga ni za ción no cuen ta con los re que ri mien tos ne ce sa rios
para con so li dar de ma ne ra in te gral la apli ca ción de este en fo que, se
ha so li ci ta do, por par te de la di rec ción de esta or ga ni za ción, rea li zar
una in ves ti ga ción a fin de po der per fec cio nar los per fi les de car go por
com pe ten cia en te mas am bien ta les para el área de auditoría con la
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finalidad de poder elaborar su perfil de competencias, lo cual
constituye nuestro objetivo.  

Con si de ran do todo lo an te rior men te ex pues to, el es tu dio par te
del si guien te pro ble ma de in ves ti ga ción: ¿Co mo per fec cio nar los
per fi les de com pe ten cias am bien ta les de la plan ti lla de car gos para el
área de au di to ría de la Con tra lo ría Pro vin cial Guan tá na mo? Por lo
que se pro po ne como ob je ti vo ge ne ral el per fec cio nar los per fi les de
com pe ten cias am bien ta les de la plan ti lla de car gos para el área de
auditoría de la Contraloría Provincial Guantánamo.

Base teórica
En el mun do ac tual, la Ges tión de Re cur sos Hu ma nos se ha
evi den cia do un au men to en la apli ca ción de un nue vo en fo que que
ha lo gra do sus ti tuir a los sis te mas tra di cio na les y se ha con ver ti do en
uno de los prin ci pa les mo de los uti li za dos en los pro ce sos de
se lec ción y for ma ción, pla nes de ca rre ra y su ce sión, pro ce di mien tos
de eva lua ción y re com pen sa; nos re fe ri mos al en fo que de Ges tión por
Com pe ten cias o Enfo que de Com pe ten cias que no sólo re sul ta de gran 
uti li dad sino que se ca rac te ri za por su ele va do po ten cial y brinda
posibilidades de mejora personal y profesional de los individuos.

Fren te a la tras cen den cia que hoy se le otor ga al tema y al in te rés
de or ga ni za cio nes por su im ple men ta ción, pa re cie ra que es re cien te
su apa ri ción, no obs tan te, su sur gi mien to se ori gi na en el año 1973
sien do su prin ci pal ex po nen te Da vid McCle lland, quien rea li zó un
es tu dio orien ta do a me jo rar la se lec ción de su per so nal.
Pos te rior men te, en 1981 en Ingla te rra, se co mien za a apli car téc ni cas
de aná li sis (Cri ti ca Inci den te Tec ni que) en ca mi na da a iden ti fi car
ha bi li da des bá si cas del per so nal en las or ga ni za cio nes para así
ga ran ti zar un de sem pe ño más efi cien te. Igual men te, un gru po de
pro fe sio na les en 1986 in ten ta di se ñar un mo de lo es pe cí fi co para las
em pre sas es pa ño las uti li zan do para ello téc ni cas ac ti vas
(si mu la cio nes “rea les”) a fin de me dir las ha bi li da des re que ri das en
los di fe ren tes car gos y como re sul ta do lo gran uni fi car el
De par ta men to de Re cur sos Hu ma nos con otras áreas de la
organización, además de identificar que esta área es la responsable de 
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garantizar la eficacia de sus empelados dentro de la organización.
(Fran co, 2000)

Por otro lado, (Mer tens, 1996) el eco no mis ta ho lan dés pre sen ta
una ver sión pre li mi nar del li bro: “Com pe ten cia La bo ral. Sis te mas,
Sur gi mien to y Mo de los” den tro del mar co del Se mi na rio
Inter na cio nal “For ma ción ba sa da en Com pe ten cia La bo ral: Si tua ción
ac tual y pers pec ti vas” , que pos te rior men te fue pu bli ca do y que
con tri bu yó a ge ne rar pro ce sos de re fle xión y toma de de ci sio nes
al re de dor de la im ple men ta ción de las com pe ten cias la bo ra les.
(Fran co, 2000) Re cien te men te se ha evi den cia do un au men to de
em pre sas en Esta dos Uni dos, Eu ro pa y en Amé ri ca que han
in cor po ra do la ges tión de re cur sos hu ma nos ba sa da en com pe ten cia
la bo ral como una he rra mien ta para me jo rar la pro duc ti vi dad y
man te ner un cli ma po si ti vo en las re la cio nes con sus co la bo ra do res.
La jus ti fi ca ción de es tos es fuer zos se en cuen tra en el in ten to de
me jo rar los ni ve les de pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad me dian te la
mo vi li za ción del co no ci mien to y de la capacidad de aprender de la
organización, haciéndose evidente la tendencia de revalorización del 
aporte humano a la competitividad organizacional.

Exis ten ade más otros do cu men tos que ri gen el con trol y la
po lí ti ca am bien tal en nues tro país ta les como: el plan na cio nal de
de sa rro llo eco nó mi co-so cial has ta el 2030, que ha cons ti tui do una
he rra mien ta cla ve del queha cer am bien tal na cio nal y para la
pro mo ción del de sa rro llo sos te ni ble cu ba no; el plan del es ta do para el 
en fren ta mien to al cam bio cli má ti co (ta rea vida), apro ba do por el
Con se jo de Mi nis tros el pa sa do 25 de abril de 2017, sus ten ta do so bre
una base cien tí fi ca mul ti dis ci pli na ria, que da prio ri dad a 73 de los
168 mu ni ci pios cu ba nos, 63 de ellos en zo nas cos te ras y otros 10 en
el in te rior del te rri to rio; el ca pí tu lo VIII de la Ley 81 de Me dio
Ambien te del 2013, la cual deja ex plí ci to la ne ce si dad de rea li zar
acciones de dirección, en aras de la conservación y mejora del medio
ambiente; NC (ISO 14001, 2015).

En la Re so lu ción No.76/20 de la Con tra lo ría Pro vin cial
Guan tá na mo , Nor mas Cu ba nas de Au di to ría, la cual mo di fi có la
Re so lu ción No.340/11 de la CGR en su Ane xo I Nor mas Cu ba nas de
Au di to ría, en el P-D0001-06 (Pro ce di mien to) y las nor mas 11 y 12 de
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con ta bi li dad am bien tal, don de hay as pec tos ge ne ra les que se debe
te ner en cuen ta para la ela bo ra ción de pro gra ma de au di to ría en
te mas am bien ta les, en fo ca do en los di fe ren tes ele men tos: re si duos,
ries gos, ges tión am bien tal en las or ga ni za cio nes, se gu ri dad e hi gie ne
am bien tal y eva lua ción de un Sis te ma de Ges tión Ambien tal. Los
ele men tos an te rior men te va lo ra dos con fir man la ne ce si dad de
per fec cio nar los per fi les de com pe ten cias ambientales de la plantilla
de cargos para el área de auditoría de la Contraloría Provincial
Guantánamo.

Metodología
El di se ño del pro ce di mien to pro pues to para per fec cio nar los per fi les
de com pe ten cia am bien tal de la plan ti lla de car gos para el área de
au di to ría de la Con tra lo ría Pro vin cial Guan tá na mo, se fun da men ta en
los di ver sos en fo ques y me to do lo gías exis ten tes para es tos fi nes
si guien do ade más las me to do lo gías exis ten tes en fo ca da en la ges tión
hu ma na y la in fluen cia de los sub sis te mas de di cha ges tión, así como
los de me jo ra con ti nua, que dan do de fi ni do en 5 eta pas y 9 pasos, y
tomando como punto de partida el modelo de Gabriel Ceballos 2016.

El pro ce di mien to re co ge as pec tos que han sido de sa rro lla dos por
di ver sos au to res, en tre los que se des ta can los apor tes rea li za dos por
(Ná po les, 2009), (Le cu say, 2011), (Díaz, 2013), (Te llez, 2013), (Ortiz, 
2015) para la eva lua ción de las com pe ten cias am bien ta les. El mis mo
res pon de a un con jun to de prin ci pios en tre los que se des ta can
con sis ten cia ló gi ca, par si mo nia, fle xi bi li dad, me jo ra continua,
contextualizarle, trascendencia y perspectiva.

Resultados
El ob je ti vo del pro ce di mien to, es dis po ner de una he rra mien ta útil de
tra ba jo para la toma de de ci sio nes, que de be rá ser en ri que ci do con la
re troa li men ta ción que se de ri ve de su apli ca ción, su ca rác ter de be rá
ser cí cli co, de ma ne ra tal que eva lúe y se ajus te al es ce na rio
cam bian te de apli ca ción, para el se gui mien to y con trol de las
va ria bles es tu dia das y el me jo ra mien to de cada una de ellas en las
or ga ni za cio nes, con tri bu yen do así, en la me jo ra del sis te ma de
gestión ambiental y su incidencia en los resultados de la
organización.
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Etapa I. Preparación inicial
Obje ti vo: Crear las con di cio nes or ga ni za ti vas para el ini cio del
es tu dio de las com pe ten cias am bien ta les, para lo cual se pre ten de:
1. Ase gu rar des de el ini cio y du ran te todo el pro ce so la

co la bo ra ción de to dos, co men zan do por la alta di rec ción, los
man dos in ter me dios y tra ba ja do res im pli ca dos, para de esta
for ma ate nuar la re sis ten cia al cam bio que todo pro ce so de
eva lua ción trae apa re ja do.

2. Expli car a to dos los ni ve les las ex pec ta ti vas y al can ce del es tu dio,
así como los ro les, pro ce di mien to y téc ni cas a em plear.

3. De fi nir y pre pa rar al equi po de tra ba jo que di ri gi rá el es tu dio y a
to dos los que par ti ci pa rán en el mis mo.

Paso 1. Lograr el compromiso de la alta dirección y de los
trabajadores
Lo grar el com pro mi so de los lí de res y tra ba ja do res cons ti tu ye una
ta rea in dis pen sa ble para el ini cio del es tu dio, de bi do a que es tos son
los que to ma rán las ac cio nes y de ci sio nes ne ce sa rias para co men zar a 
tra ba jar en pos de un cam bio en la or ga ni za ción.  

Se debe par tir con la rea li za ción de en cuen tros ini cia les,
reu nio nes, se sio nes de gru pos, en tre vis tas o reu nio nes de tra ba jo con
los lí de res y el equi po de la alta di rec ción de la or ga ni za ción con la
fi na li dad de: de fi nir los ob je ti vos y el al can ce del es tu dio a rea li zar,
de fi nir el pro ce di mien to a uti li zar, ex pli can do de ma ne ra cla ra cada
una de sus eta pas, así como las téc ni cas que se uti li za rán, las
re per cu sio nes po si ti vas que ten drá su apli ca ción, de ma ne ra que se
pueda contar con el apoyo necesario para el éxito de la in ves ti ga ción.

Paso 2. Conformar y estructurar el grupo de trabajo
De fi ni do el coor di na dor del equi po de tra ba jo por par te de la
or ga ni za ción, se de ben se lec cio nar los miem bros fun da men ta les,
con for man do un equi po mul ti dis ci pli na rio re pre sen tan do el (las) área
(s) don de se rea li za rá el es tu dio, lo cual pue de rea li zar se a tra vés de
reu nio nes y de la con sul ta a los di rec ti vos de la or ga ni za ción.
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Paso 3. Capacitar al grupo de trabajo y a todos los implicados con
la tarea
Es pre ci so ca pa ci tar al gru po de tra ba jo y a to dos los im pli ca dos con la 
ta rea con el ob je ti vo de lo grar que to dos los ni ve les co noz can del
tra ba jo, lo que se per si gue con el mis mo, así como los ro les a
de sem pe ñar por cada uno de los par ti ci pan tes, para lo cual se pue den
uti li zar las reu nio nes in for ma ti vas exis ten tes en la or ga ni za ción o que
se im ple men ten para tal fin.

Se de ben de sa rro llar ta lle res de pre pa ra ción del equi po de tra ba jo 
y al res to de los par ti ci pan tes en lo re fe ren te a las for mas de tra ba jo en
gru po, mé to dos y he rra mien tas para la re co pi la ción de in for ma ción y
el uso de di ver sas téc ni cas re que ri das para ello, sin de jar de ex pli car
el pro ce di mien to a uti li zar, así como cada una de sus eta pas y pa sos.
Es pre ci so abor dar en la ca pa ci ta ción del equi po la ubi ca ción de la
GH den tro de la or ga ni za ción, así como las com pe ten cias
am bien ta les como in di ca dor den tro de la for ma ción como sub sis te ma 
de la GH. En es tos ta lle res es ne ce sa rio uti li zar me dios para la
pre sen ta ción de ideas ilustrativas, esquemas, así como la elaboración
de materiales de trabajo.

Etapa II. Diagnóstico general de las competencias ambientales
Obje ti vo: Rea li zar el diag nós ti co ge ne ral ac tual de las com pe ten cias
am bien ta les a par tir de la de fi ni ción de los prin ci pa les pro ble mas
exis ten tes en la en ti dad, co no cien do sus ac to res, ex pec ta ti vas,
po ten cia li da des, li mi ta cio nes y el aná li sis de sus cau sas.

Paso 4: Análisis de los componentes de perfiles de competencias.
El ob je ti vo de este paso es iden ti fi car los ám bi tos que se con si de ran en 
la con cep ción del de sa rro llo que se toma como re fe ren te teó ri co,
con for man do una ca rac te ri za ción ac tual de la or ga ni za ción, sus
re sul ta dos, sus for ta le zas y de bi li da des, por otra par te, es con ve nien te
ca rac te ri zar el en tor no ex ter no, sus ame na zas y opor tu ni da des, con
víncu lo di rec to a las com pe ten cias am bien ta les.

Lo ante ex pues to con lle va a la bús que da de las in te rre la cio nes
con las com pe ten cias am bien ta les y los per fi les de com pe ten cias,
me dian te el es bo zo de ar que ti pos ela bo ra do por (Pas cal Pai llé,
Ni co las Rai ne ri, & Oli vier Boi ral, 2017) de com por ta mien to
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me dioam bien tal den tro y fue ra del tra ba jo y la cla si fi ca ción a los
in di vi duos en cua tro per fi les (Apá ti co, Con for mis ta, Ciu da da no,
Entu sias ta). Ade más, se exa mi na un con jun to de va ria bles
or ga ni za ti vas y psi co ló gi cas que ex pli can la pro ba bi li dad de
com por tar se de acuer do con los principios de un arquetipo en
términos de comportamiento proambiental en el trabajo.

Las cua tro con fi gu ra cio nes an tes men cio na das (Apá ti co,
Con for mis ta, Ciu da da no, Entu sias ta) se de ri van de la com bi na ción de
ni ve les de com por ta mien to am bien tal men te res pon sa ble de los
in di vi duos den tro y fue ra del lu gar de tra ba jo. Este en fo que
con fi gu ra cio nal se re pre sen ta en la Ta bla 1. En él, son uti li za dos
tér mi nos como: com por ta mien tos ver des pri va dos (PGB) y
com por ta mien tos de ciu da da nía or ga ni za ti va para el me dio am bien te 
(OCB-E) los cua les pue des ser ba jos y al tos. Para ma yor cla ri dad, el
PGB se re fie re a los com por ta mien tos "que da ñan lo me nos po si ble el
en tor no na tu ral, o in clu so be ne fi cian al me dio am bien te" (Steg L. &
Vlek C., 2009), mien tras que el OCB-E re fle ja "los ac tos dis cre cio na les 
de los em plea dos den tro de la or ga ni za ción no re com pen sa dos ni
requeridos que están dirigidos a la mejora del medio ambiente" (Daily
B. F., Bishop J. W., & Govindarajulu N., 2009).

Ta bla 1. Cla si fi ca cio nes del com por ta mien to ambiental
dentro y fue ra del tra ba jo.

Alto 3   ciu da da no 1   en tu sias ta

Bajo 4   apá ti co 2   con for mis ta

Bajo Alto

Se uti li za ron los tér mi nos de com por ta mien to am bien tal (CoOA)
y com por ta mien to or ga ni za ti vo para el me dio am bien te (CoOMA).
Para ma yor cla ri dad, CoOA se re fie re en este es tu dio a los
com por ta mien tos "que da ñan lo me nos po si ble el en tor no na tu ral, o
in clu so be ne fi cian al me dio am bien te" adap ta do de (Steg, 2009),
mien tras que CoOMA re fle ja "los ac tos dis cre cio na les de los
em plea dos den tro de la or ga ni za ción no re com pen sa dos ni
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re que ri dos que es tán di ri gi dos a la me jo ra del me dio am bien te"
adap ta do de (Daily et al. 2009).

Se rea li za una di vi sión el PGB y el OCB-E en ca te go rías al tas y
ba jas y las he mos com bi na do en cua tro cel das: (1) PGB alto y OCB-E
alto; (2) PGB bajo y OCB-E alto; (3) PGB alto y OCB-E bajo; y (4) PGB
bajo y OCB-E bajo. Los de no mi na mos per fi les Entu sias ta,
Con for mis ta, Ciu da da no y Apá ti co, res pec ti va men te. Los per fi les (es
de cir, las con fi gu ra cio nes) pueden describirse como sigue:

• Entu sias ta: este per fil co rres pon de a in di vi duos que se
en tu sias man con el me dio am bien te, la pri me ra cé lu la de
in di vi duos que de mues tran un alto ni vel de OCB-E y un alto ni vel 
de PGB. Son re cep ti vos y proac ti vos con el me dio am bien te en el
sen ti do de que tien den a an te po ner los va lo res me dioam bien ta les 
a sus propios intereses.

• Con for mis tas: la se gun da cé lu la con tie ne in di vi duos que
mues tran un bajo ni vel de PGB y un alto ni vel de OCB-E. Los
con for mis tas se ali nean con los va lo res me dioam bien ta les
ge ne ra li za dos en el lu gar de tra ba jo y se com por tan de acuer do
con las po lí ti cas me dioam bien ta les de sus organizaciones.

• Ciu da da nos: la ter ce ra cel da con tie ne in di vi duos que mues tran
un alto ni vel de PGB y un bajo ni vel de OCB-E. Los ciu da da nos
son in di vi duos que se preo cu pan por el me dio am bien te pero que 
pue den te ner di fi cul ta des para tras la dar sus há bi tos
me dioam bien ta les al lugar de trabajo.

• Apá ti co: la cuar ta cel da con tie ne in di vi duos que mues tran
ni ve les ba jos tan to de PGB como de OCB-E. Este per fil in clu ye a
los in di vi duos que se preo cu pan poco por las cues tio nes
me dioam bien ta les y son apá ti cos. La li te ra tu ra ofre ce mu chas
ra zo nes para ex pli car por qué los in di vi duos no están
comprometidos con la PGB.
En este sen ti do, Gif ford (2011) ca te go ri zó una am plia gama de

ba rre ras psi co ló gi cas que afec tan a las de ci sio nes in di vi dua les para
par ti ci par en el com por ta mien to am bien tal men te res pon sa ble,
in clu yen do ideo lo gías y cog ni ción li mi ta da. La fal ta de va lo res
me dioam bien ta les de un in di vi duo y la au sen cia de in cen ti vos
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or ga ni za ti vos en este ám bi to pue den ex pli car la pasividad de los
individuos ante las cuestiones medioambientales.

En re su men, los em plea dos en tu sias tas y con for mis tas tien den a
par ti ci par en los es fuer zos me dioam bien ta les en el lu gar de tra ba jo,
mien tras que los em plea dos ciu da da nos y apá ti cos tien den a
abs te ner se de participar en dichos esfuerzos.

Paso 5. Determinación y selección del número de expertos
El ob je ti vo de este paso es se lec cio nar los ex per tos que nos
acom pa ña ran du ran te toda la in ves ti ga ción. Para el de sa rro llo del
pro ce so de apli ca ción de las lis tas de che queo, se re co mien da que
éste se sus ten te en aná li sis de ex per tos, por lo que ini cial men te de ben
se lec cio nar se es tos cui da do sa men te de for ma que se ga ran ti cen
jui cios exac tos y opor tu nos en co rres pon den cia con la pro ble má ti ca
abor da da.

La can ti dad de ex per tos de pen de de la com ple ji dad y las
ca rac te rís ti cas del tra ba jo a rea li zar. El gru po de ex per tos debe es tar
en tre 7 y 15 para man te ner un ni vel de con fian za y ca li fi ca ción
ele va do. Para la de ter mi na ción de la can ti dad de ex per tos se uti li zan
cri te rios pro ba bi lís ti cos asumiendo una distribución binomial.

Una vez es co gi dos los ex per tos que tra ba ja rán en el es tu dio, se
pro ce de a la se lec ción del ban co to tal de va ria bles po ten cia les que
pue den in ci dir, en la en ti dad, so bre la gestión ambiental.

Con este fin se uti li za la ex pre sión si guien te:

M =
P  ( 1 - P ) K

12

Don de:
M: Can ti dad de ex per tos
i: Ni vel de pre ci sión de sea do
P: Pro por ción es ti ma da de erro res de los ex per tos
K: Cons tan te cuyo va lor está aso cia do al ni vel de con fian za

ele gi do.
Los va lo res de K se re la cio nan en la Ta bla 2 a con ti nua ción:
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Tabla 2. Valores de la constante K

Ni vel de con fian za (%) K

99 6,6564

95 3,8416

90 2,6896

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Paso 6. Definir las dimensiones y variables esenciales, y diseñar los
instrumentos y técnicas para perfeccionar los perfiles de
competencias ambientales en áreas de auditoria.
De la re vi sión de la bi blio gra fía tan to na cio nal como in ter na cio nal, se
ob ser van que exis ten di ver sos en fo ques al re fe rir se a este tema, pero
para el es tu dio a rea li zar se con si de ra cin co gran des di men sio nes que
con tie nen 28 va ria bles in de pen dien tes.

Con la apli ca ción de la en cues ta a los ex per tos, así como el
aná li sis de ri va do, que da rán de fi ni das las va ria bles a ser con si de ra das
para la me di ción de la sa tis fac ción la bo ral, sien do esto pun to de
par ti da para la con fec ción de los ins tru men tos que se emplearán en el
estudio.

La con fec ción de la en cues ta se rea li za te nien do en cuen ta las
va ria bles de fi ni das, de acuer do a lo que los ex per tos con si de ran.
To man do a con si de ra ción las va ria bles de fi ni das se rea li za rán las
va rian tes de en cues tas que in da gan en la sa tis fac ción de los
tra ba ja do res acer ca de cada di men sión y va ria ble. Para el
pro ce sa mien to de los re sul ta dos ob te ni dos se em plea rá la es ca la
Li kert de 5 pun tos, para la res pues ta de las preguntas que forman parte 
de la encuesta, siendo la siguiente:

Tabla 3. Escala a emplear para el procesamiento de los datos

Esca la Nun ca Casi nun ca A ve ces Casi siem pre Siem pre

Pun tos 1 2 3 4 5

Aun que las po si bles res pues tas es tán di se ña das acor de al tono e
in ten ción de las pre gun tas y para que el en cues ta do ex pre se su
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per cep ción de lo que se afir ma, se es ta ble ce a los fi nes del
pro ce sa mien to nu mé ri co, un va lor dis cre to para cada una de las cin co 
po si bi li da des o sea 1, 2, 3, 4, 5, de for ma tal que des pués de
pro ce sa das las en cues tas po si bi li ten al in ves ti ga dor o em pre sa rio
te ner una lectura por variable y por las dimensiones esenciales.

Etapa III. Diseño de las estrategias de solución
Obje ti vo: Ela bo rar las es tra te gias glo ba les a se guir para la so lu ción de
los pro ble mas de tec ta dos en el diag nós ti co de la sa tis fac ción la bo ral,
para lo cual se pre ten de con fec cio nar las es tra te gias y un plan de
ac ción, de for ma tal que la or ga ni za ción tra ba je en fun ción de las
cau sas que in ci den de una u otra ma ne ra en los pro ble mas
de tec ta dos, dán do le pre fe ren cia a las más des fa vo ra bles.

Paso 7. Elaborar las estrategias y el plan de acción
Es esta eta pa una de las más im por tan tes, pues es don de se di se ñan las
es tra te gias para la so lu ción de las des via cio nes ne ga ti vas de tec ta das,
y es a la vez la que da co mien zo a un nue vo ci clo.

Para la ge ne ra ción de las so lu cio nes se pue den em plear dis tin tas
téc ni cas, en tre las cua les se en cuen tran el mé to do cau sa – efec to, el
ár bol de pro ble mas, así como el tra ba jo en gru po y la tormenta de
ideas.

Te nien do los re sul ta dos del diag nós ti co, el equi po de tra ba jo
de be rá reu nir se, y a par tir de lo cual de be rán con for mar las
es tra te gias, así como el plan de ac ción se guir, los cua les, ade más,
de be rán ser so me ti dos a con si de ra ción de la alta di rec ción, siendo
aprobados por la misma.

Etapa IV. Implementación
Obje ti vo: Implan tar las ac cio nes de ri va das de las es tra te gias glo ba les
de so lu ción para la me jo ra de la ges tión am bien tal des de el ma ne jo de 
las com pe ten cias am bien ta les.

Paso 8. Preparar las condiciones para la implementación
Es ne ce sa rio pre pa rar las con di cio nes ne ce sa rias para lle var a cabo
cada ac ción acor de a los pla zos es ta ble ci dos, en de pen den cia del tipo 
de ac ción se crea rán las con di cio nes, que ga ran ti cen los re cur sos
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ne ce sa rios y la pre pa ra ción del per so nal para su pues ta en prác ti ca y
una vez que esto esté con clui do im ple men tar la, en el caso de que las
ac cio nes im pli quen un pro ce so in ves ti ga ti vo es pe cí fi co con
pro ce di mien tos par ti cu la res para po der lle gar a pre ci sar ac cio nes
con cre tas se de man da la se lec ción y ca pa ci ta ción de los que las
rea li za ran, así como la pre ci sión en cuan to a me tas. Esta eta pa tie ne
un alto com po nen te in for ma ti vo, for ma ti vo y com pro me te dor que
tie ne que ser to ma do muy en cuen ta si se quie re al can zar el éxi to en la 
misma.

Paso 9. Implementar las acciones propuestas
El equi po de im ple men ta ción debe ade más ase gu rar que se ela bo re y
esté a dis po si ción de los tra ba ja do res y di rec ti vos toda la
do cu men ta ción re que ri da, en tér mi nos de nor mas y pro ce di mien tos.

La alta di rec ción de la or ga ni za ción debe man te ner con trol so bre
la eje cu ción del plan de ac ción y eva luar sis te má ti ca men te sus
avan ces para lo cual uti li za rá los me ca nis mos nor ma les que dis pon ga
se gún sea el caso, pu dien do es ta ble cer otros, si así lo con si de ra.
Re sul ta re co men da ble ela bo rar un cro no gra ma cen tral o ge ne ral que
in clu ya la to ta li dad de las acciones y facilite la tarea de seguimiento.

Etapa V. Evaluación y mejora continua
Obje ti vo: Eva luar la efec ti vi dad de las ac cio nes to ma das, las
con di cio nes en que fue ron im ple men ta das y el im pac to que
pro vo ca ron, com pa rán do se con pe río dos an te rio res, lo que per mi ti rá
de ter mi nar la evo lu ción y el es ta do ac tual; ade más de rea li zar los
ajus tes ne ce sa rios de for ma tal de que pro por cio nen me jo ras a la
or ga ni za ción. La eta pa de eva lua ción y me jo ra con ti nua en su
con te ni do con ten drá por tan to los as pec tos fun da men ta les de las
eta pas an te rio res y ella es la que man ten drá abier to eter na men te el
ci clo de me jo ra con ti nua. Como las ac cio nes es pe cí fi cas son di ver sas
y ge ne ran ex pec ta ti vas de re sul ta dos en pla zos de tiem po di fe ren tes,
de be rán eva luar se sis te má ti ca men te los re sul ta dos a par tir de la
in for ma ción exis ten te que nor mal men te es re co pi la da, esto per mi ti rá
a la alta di rec ción te ner la re troa li men ta ción básica necesaria.

Si se de sa rro lla de for ma sis te má ti ca el es tu dio de las
com pe ten cias am bien ta les, a tra vés del pro ce di mien to pro pues to, se
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lo gra un pro ce so de re troa li men ta ción in ter na que ga ran ti za la
in me dia tez de la in for ma ción y la base para lo grar una me jo ra
con ti nua. La eva lua ción pue de pro por cio nar una vi sión glo bal del
de sem pe ño am bien tal de la or ga ni za ción, del gra do de ma du rez y
pue de ayu dar a iden ti fi car las áreas que pre ci san mejora en la
organización y la determinación de las prioridades.

Conclusiones
El es tu dio de los di ver sos en fo ques y me to do lo gías exis ten tes so bre la
te má ti ca sir vie ron de base para la con fec ción del pro ce di mien to
de sa rro lla do para la me di ción de la sa tis fac ción la bo ral, así como
pro pi ciar su me jo ra con ti nua en la en ti dad, me dian te 5 eta pas y 9
pa sos, don de se ex po ne un en fo que in te gra do, ade más de de fi nir
com po nen tes para rea li zar la di na mi za ción de la com pe ten cia
am bien tal en los au di to res y establecer indicadores para medir el
desempeño de los mismos.

El es tu dio dio como re sul ta do que en las áreas de au di to ría de la
Con tra lo ría Pro vin cial Guan tá na mo no se tra ba ja la com pe ten cia
am bien tal in te gra da a la ca pa ci ta ción de los re cur sos hu ma nos, en
es pe cial a los au di to res, lo que afec ta el co rrec to de sem pe ño
am bien tal de las mis mas, ade más de ge ne rar im pac tos al me dio
am bien te con un en fo que a los programas que se desean desarrollar
en la entidad.
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Resumen
Los es tu dian tes de las cua tro li cen cia tu ras ofer ta das en la Fa cul tad de
Con ta du ría y Admi nis tra ción Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na:
Con ta du ría, Admi nis tra ción, Sis te mas Com pu ta cio na les
Admi nis tra ti vos y Ges tión y Di rec ción de Ne go cios, cuen tan con
vi ven cias pre vias a su for ma ción uni ver si ta ria que de ter mi nan su
per fil em pren de dor, las cua les pue den in ci dir en las po si bi li da des de
éxi to al mo men to de lle var a cabo una idea de ne go cio y tie nen un
gran im pac to que de ter mi na el rol que vi vi rá el fu tu ro em pre sa rio en
la ope ra ción de la or ga ni za ción. Con si de ran do lo an te rior, es que a
tra vés del pre sen te ar tícu lo rea li za do en el año 2021, se pre ten de
ex plo rar y des cri bir cual es el Per fil Empren de dor de los es tu dian tes y
su po si bi li dad de éxi to; se de ter mi nó una mues tra del to tal de la
ma trí cu la ins cri ta a cada li cen cia tu ra y se es ta ble ció un cues tio na rio
para ase gu rar la fia bi li dad. Los re sul ta dos mues tran que los
es tu dian tes en su ma yo ría rea li zan ac ti vi da des adi cio na les para su
de sa rro llo pro fe sio nal y que en un por cen ta je ma yor al 60% con ta ron
con ex pe rien cias re la ti vas a los ne go cios fa mi lia res. Au na do a lo
an te rior, cuan do se les plan tea ser sus pro pios je fes su ac ti tud es
po si ti va y mues tran dis po si ción en un 95%. Es im por tan te des ta car
que, aun que en su ma yo ría no han cur sa do las ma te rias re la cio na das
con com pe ten cias de liderazgo, comunicación, planeación e
inclusive aquellas que les enseñan como montar un negocio, los
estudiantes muestran un Perfil Emprendedor desarrollado, es decir,
cuentan con predisposición a emprender con mayor éxito.
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Pa la bras cla ve: Empren di mien to, per fil em pren de dor, es tu dian tes

Abstract
The stu dents of the four de grees of fered at the Xalapa Fac ulty of
Ac count ing and Ad min is tra tion of the Universidad Veracruzana;
Ac count ing, Ad min is tra tion, Ad min is tra tive Com puter Sys tems and
Busi ness Man age ment and Man age ment, have ex pe ri ences prior to
their uni ver sity ed u ca tion that de ter mine their en tre pre neur ial pro file,
which can af fect the chances of suc cess when car ry ing out a busi ness
idea and have a great im pact that de ter mines the role that the fu ture
en tre pre neur will live in the op er a tion of the or ga ni za tion.
Con sid er ing the above, it is that through this ar ti cle car ried out in the
year 2021, it is in tended to ex plore and de scribe what is the
En tre pre neur ial Pro file of the stu dents and their pos si bil ity of suc cess;
A sam ple of the to tal en roll ment reg is tered for each de gree was
de ter mined and a ques tion naire was es tab lished to en sure re li abil ity.
The re sults show that the ma jor ity of the stu dents carry out ad di tional
ac tiv i ties for their pro fes sional de vel op ment and that in a per cent age
greater than 60%, they had ex pe ri ences re lated to fam ily busi nesses,
in ad di tion to the above, when they are asked to be their own bosses,
their at ti tude is pos i tive and they show dis po si tion in 95%. It is
im por tant to note that, al though most of them have not stud ied the
sub jects re lated to lead er ship skills, com mu ni ca tion, plan ning and
even those that teach them how to set up a busi ness, the stu dents show 
a de vel oped En tre pre neur ial Pro file, that is, they have a pre dis po si tion 
to start a busi ness. with greater suc cess.

Keywords: En tre pre neur ship, en tre pre neur ial pro file, stu dents

Introducción
En el pre sen te se ex plo ra cuál es el Per fil Empren de dor de los
es tu dian tes de los pro gra mas de las li cen cia tu ras en Con ta du ría,
Admi nis tra ción, Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos y Ges tión 
y Di rec ción de Ne go cios de la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción Cam pus Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
ins cri tos du ran te el pe rio do fe bre ro-ju lio 2021.Lo an te rior, des de la
pers pec ti va de mo grá fi ca, so cio ló gi ca y psi co ló gi ca, in clu yen do
ele men tos como acer ca mien tos al em pren di mien to en su in fan cia,
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fa mi lia em pren de do ra y so bre todo su ac ti tud ante diversas
situaciones como el fracaso, los riesgos, lo desconocido y el montar
un negocio como tal.

La re le van cia de la pre sen te in ves ti ga ción se en cuen tra en que el
per fil em pren de dor de ter mi na las po si bi li da des para que el es tu dian te 
al egre sar se atre va a mon tar su pro pio ne go cio y asi coad yu var a la
ge ne ra ción de em pleos y ge ne rar una de rra ma eco nó mi ca. Los
re sul ta dos es ta ble cen un pun to de par ti da para tra ba jar en los
ele men tos que per mi tan al es tu dian te ser ca paz de em pren der y abre
la aper tu ra a in ves ti ga cio nes que per mi tan me jo rar el mapa cu rri cu lar, 
el con te ni do de las ex pe rien cias edu ca ti vas, así realizar estudios
comparativos con estudiantes de los primeros semestres y los últimos.

Marco teórico
En pri mer lu gar, es im por tan te de fi nir el con cep to em pren de dor, el
ter mi no pro vie ne del la tín in, en y pren de re que tie ne como
sig ni fi ca do “lle var a cabo”, el con cep to tam bién es in fluen cia do por
las pa la bras “en tre pre neur” del fran cés y “im pren di to re” que se
re fie ren a la per so na que inicia un negocio (Silva Duarte, 2008).

La Real aca de mia es pa ño la 2021 de fi ne como “Que em pren de
con re so lu ción… em pre sas in no va do ras” y de acuer do con Shefsky, L. 
(1997) un em pren de dor se pue de con si de rar a una per so na que se que 
se aven tu rar a lle var a cabo una ac ti vi dad nue va de ne go cios. Para
fi nes del pre sen te se pue de en ten der como Empren de dor a la per so na
que inicia un nuevo negocio o empresa.

De acuer do con al gu nos es tu dios, se con si de ra al
em pren di mien to como una de ter mi nan te de la in no va ción y el
pro gre so del sis te ma eco nó mi co y con si de ran que los em pren de do res
se es tu dian en base a tres per fi les: de mo grá fi co, psi co grá fi co y
so cio ló gi co. Gar cía Li llo y Mar co La ja ra (1999). (Fuen tes Gar cía, Saco 
de La rri va, & Ro drí guez Gu tié rrez, 2013) Con si de ran que, des de un
en fo que ba sa do en la psi co lo gía, el individuo es capaz de emprender,
a partir de tres factores personales:
a) Fac to res so cio de mo grá fi cos: Ni vel de edu ca ción, la edad, la

ex pe rien cia y su re la ción el em pren der un ne go cio o em pre sa.
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b) Fac to res psi co ló gi cos: Mo ti va ción, con fian za, in no va ción,
li de raz go y per se ve ran cia, en tre otros.

c) Fac to res si tua cio na les: Opor tu ni da des y de sem pleo.
Con mo ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción y par tien do que la Real

Aca de mia Espa ño la (2021) de fi ne un “per fil” como los ras gos
pe cu lia res que de fi nen a al guien y como pun to de par ti da to ma re mos
como base las ca rac te rís ti cas que ma ne ja Alca ráz Ro drí guez, 2011
sobre los emprendedores:
a) Fac to res mo ti va cio na les: Ne ce si dad de lo gro, de

re co no ci mien to, de de sa rro llo per so nal, de be ne fi cio
eco nó mi co, de po der y sta tus, de in de pen den cia, de afi lia ción y
de sub sis ten cia.

b) Ca rac te rís ti cas per so na les: Ini cia ti va per so nal; ca pa ci dad de
de ci sión, acep ta ción del ries go, de éxi tos o fra ca sos; orien ta ción
a la opor tu ni dad y a me tas; au to con trol; to le ran cia;
res pon sa bi li dad; ho nes ti dad; per se ve ran cia; y op ti mis mo.

c) Ca rac te rís ti cas Fí si cas: Ener gía y tra ba jo ar duo.
d) Ca rac te rís ti cas Inte lec tua les: Ver sa ti li dad, crea ti vi dad, bús que da

de in for ma ción, ca pa ci dad de pla ni fi ca ción y aná li sis, vi sión y
re so lu ción de pro ble mas.

e) Com pe ten cias ge ne ra les: Li de raz go, orien ta ción al clien te, ges tor 
de re cur sos, ad mi nis tra dor, efi cien cia, ca li dad, red de con tac tos y 
co mu ni ca ción.

Marco conceptual
La Uni ver si dad Ve ra cru za na fue fun da da en 1944 y ad qui rió su
au to no mía en 1996, ori gi nal men te en el Esta do de Ve ra cruz y tie ne
pre sen cia en cin co re gio nes: Xa la pa, Ve ra cruz, Cór do ba-Ori za ba,
Tux pan-Poza Rica y Coat za coal cos-Mi na tit lán (Secretaría
Académica, 2021).

La Uni ver si dad Ve ra cru za na ofre ce más de 300 pro gra mas
edu ca ti vos de gra do téc ni co, téc ni co su pe rior uni ver si ta rio, pre gra do
y pos gra do. En edu ca ción no for mal cuen ta con una am plia ofer ta de
cur sos para el apren di za je de di fe ren tes idio mas, ta lle res de arte,
ta lle res de can to y los di ri gi dos a es tu dian tes ex tran je ros. Su ofer ta
edu ca ti va abar ca cada una de las áreas de com pren sión, or ga ni za da

331



en 6 áreas aca dé mi cas: Artes, Cien cias Bio ló gi cas-Agra rias, Cien cias
de la Sa lud, Eco nó mi co-Admi nis tra ti vas, Humanidades y Técnica
(Secretaría Académica, 2021).

En la re gión de Xa la pa se en cuen tra la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción que ini ció ac ti vi da des el 7 de fe bre ro de 1949 e
ini cial men te se lla mó Fa cul tad de Co mer cio; se dice que el ob je ti vo
de la fa cul tad era for mar pro fe sio na les en el área de la con ta bi li dad.
Tu vie ron sus pri me ras ins ta la cio nes en Ca lle Juá rez 5 en el cen tro de
la ciu dad de Xa la pa. La Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción es
una de las más gran des de la Universidad Veracruzana y cuenta con 4
programas de pregrado:

• Con ta bi li dad
• Ges tión
• Sis te mas Infor má ti cos Admi nis tra ti vos
• Ges tión y Di rec ción de Empre sas

Tam bién 4 pro gra mas de pos gra do, in clu yen do una es pe cia li dad, 
dos maes trías y un doctorado:

• Espe cia li za ción en Co mer cio Exte rior (PNPC)
• Maes tría en Au di to ría (PNPC)
• Maes tría en Ges tión de Tec no lo gías de la Infor ma ción (a eva luar)
• Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el

De sa rro llo. (PNPC)
En los pro gra mas de pre gra do son co mu nes las ex pe rien cias

edu ca ti vas re la cio na das con los ele men tos del per fil em pren de dor,
al gu nas de ellas son De sa rro llo Empren de dor o Di se ño de Plan de
Ne go cios, Pla nea ción Estra té gi ca o Admi nis tra ción Estra té gi ca,
Di rec ción y Mer ca do tec nia. (Facultad de Contaduría y
Administración, 2021)

Metodología
Her nán dez et. al. (2014) nos dice que la in ves ti ga ción es un con jun to
de pro ce sos sis te má ti cos, crí ti cos y em pí ri cos que se apli can al
es tu dio de un fe nó me no o problema.

Para lle var a cabo esta in ves ti ga ción se uti li za ron mé to dos y
he rra mien tas para re co lec tar da tos y lle gar a con clu sio nes a tra vés de
un es tu dio y aná li sis sis te má ti co, por tal mo ti vo la in ves ti ga ción es de
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ca rác ter ex plo ra to rio, ya que el tema de aná li sis no ha bía sido
su fi cien te men te es tu dia do en la UV. En el mis mo sen ti do, la téc ni ca
de in ves ti ga ción fue cuan ti ta ti va, ya que se uti li zó la re co lec ción de
da tos en base a la me di ción nu mé ri ca y tan to al aná li sis es ta dís ti co
des crip ti vo, con el fin de es ta ble cer pa tro nes de com por ta mien to
(Her nán dez et. al. 2014), lle ván do lo pri me ro al di se ño de un
ins tru men to que pasó por el proceso de diseño del constructo hasta su 
operacionalización, identificando el concepto y los ítems.

Desarrollo
En pri mer lu gar se debe de li near el ob je to de in te rés, Bec ker (1998)
men cio na que esto se co no ce como con cep tua li za ción, para ver qué
in te re sa me dir y qué no, es tos con cep tos a me dir se de ben tra du cir en
va ria bles em pí ri cas que re quie ren de una ca li bra ción. per mi ten me dir 
el gra do de ocu rren cia del con cep to (Cea 2012), por lo que en esta
in ves ti ga ción se com ple tó la con cep tua li za ción lle gan do a la base
teó ri ca a tra vés del pro ce so de duc ti vo, re su mien do el pro ce so de
con cep tua li za ción al de ope ra cio na li za ción, con el con cep to en este
Caso en El pun to de par ti da fue el Per fil del Empren de dor, que
des glo sa ba una se rie de in di ca do res con sus res pec ti vos ítems
(La zars feld 1973). Con base en lo an te rior, se rea li za ron 19 pre gun tas
so bre esta medida:
a) Per fil de mo grá fi co: Se tra ta de da tos ge ne ra les como sexo, edad,

ni vel de edu ca ción y an te ce den tes edu ca ti vos.
b) Per fil so cio ló gi co: Tie ne el ob je ti vo de sa ber su pa rá me tro so cial,

la in fluen cia em pre sa rial del en tor no y su in cli na ción al ne go cio
des de la ni ñez, ya sea por elec ción o opi nión.

c) Diez pre gun tas ha cia eva luar el per fil psi co ló gi co del
em pren de dor, en tre las que se en cuen tran fac to res
mo ti va cio na les como la ne ce si dad de de sa rro llo per so nal, de
be ne fi cio eco nó mi co y de afi lia ción; ca rac te rís ti cas per so na les
como la ac ti tud proac ti va, la acep ta ción de re tos y del ries go, así
como la re sis ten cia al fra ca so; ca rac te rís ti cas in te lec tua les como
la crea ti vi dad y la re so lu ción de pro ble mas; com pe ten cias
ge ne ra les como el li de raz go; y ca rac te rís ti cas fí si cas como el
ni vel de ener gía y la fuer za cons tan te.
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d) Tres úl ti mas pre gun tas para sa ber qué ex pe rien cias edu ca ti vas
que apo yan en el de sa rro llo del per fil em pren de dor han to ma do.
La po bla ción iden ti fi ca da son los es tu dian tes de la Fa cul tad de

Con ta du ría y Admi nis tra ción de Xa la pa ins cri tos en cua tro ca rre ras de 
fe bre ro a ju lio de 2021: Con ta du ría, Admi nis tra ción, Sis te mas
Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos y Ges tión y di rec ción de Ne go cios.
Se gún la se cre ta ría aca dé mi ca de la facultad, el número de alumnos
es de 2,972.

Cal cu lar el nú me ro de par ti ci pan tes en el aná li sis del ta ma ño de
la mues tra de los es tu dian tes uti li zan do la fór mu la para el cálcu lo
sim ple de la po bla ción li mi ta da se de ter mi nó me dian te la si guien te
fór mu la:

En don de:
Z= Ni vel de con fian za 90%, va lor de ta blas (1.645)
p= Pro ba bi li dad que ocu rra el even to 50% = .5
q= (1-p) Pro ba bi li dad de que no ocu rra el even to 50% =.5
N= Po bla ción de 233 es tu dian tes
e= Error de es ti ma ción má xi mo acep ta do es del 6%
Sus ti tu yen do los va lo res se tie ne una mues tra de 178 es tu dian tes

a los que se les apli có el ins tru men to.

Resultados
Se apli có la en cues ta a los es tu dian tes ba sa dos en de ter mi nar el per fil
em pren de dor en las 3 di men sio nes: de mo grá fi co, so cio ló gi co y
psi co ló gi co uti li zan do la he rra mien ta Goo gle Forms, una vez que se
ob tu vo la res pues ta se pro ce dió pro ce sar y a con ti nua ción se muestra
el detalle de cada item.

La can ti dad de en cues ta dos hom bres fue de 59.7% mien tras que
el 40.3% fue de mu je res, la edad de los en cues ta dos que mas des ta co
fue de 18 con 29.4% se gui do de 19 años con un por cen ta je de 17.3%
y en ter cer lu gar con 16.5% la edad de 21%. El por cen ta je mas bajo
de eda des en esta en cues ta fue de 6.9% la edad de 20 años.
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Gráfica 1. Periodo en curso

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la grá fi ca 3 se pue de apre ciar que el pe rio do que es tán
cur san do más alum nos con el 57.6% es se gun do y con el 29% es
oc ta vo se mes tre, ade más el pro gra ma edu ca ti vo que cur san los
es tu dian tes con 29.9% es Con ta du ría, con un por cen ta je de 28.1% es
la ca rre ra de Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos,
Admi nis tra ción con un por cen ta je de 24.7% y para fi na li zar Gestión y 
Dirección de Negocios con 17.3%.

Gráfica 2. Familia Emprendedora     Gráfica 3. Infan cia Emprendedora

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia                Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Como se pue de vi sua li zar en la grá fi ca 2 la res pues ta de los
en cues ta dos so bre al gún miem bro de la fa mi lia ha sido pro pie ta rio de
un ne go cio o em pre sa su res pues ta fue de 62.8% si y 37.2% fue no. En 
la grá fi ca 3 se pue de vi sua li zar que el 69.7% de los en cues ta dos si les
gus ta ba ven der de pe que ños pro duc tos que les ge ne ra ran un ingreso
mientras que el 30.3% no.
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Gráfica 4. Actitud ante retos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Como se pue de vi sua li zar en la grá fi ca 4 se les en cues to so bre si
tie nen un pro yec to es co lar nue vo en el que debo par ti ci par pien san
con el 70.1% que es emo cio nan te y se vuel ve un reto para ellos, pero
se ima gi nan la ma ne ra de re sol ver y el 25.1% se asus ta, pero le
in te re sa pen sar en como debe ha cer lo, por que lo que en se gui da
pien sa ¡Ne ce si tó ayu da! Y el re sul ta do res tan te de la grá fi ca fue que
de fi ni ti va men te no les gus ta, de sea rían no es tar atra ve san do por esta
situación nueva y detestan resolverlo.

Gráfica 5. Actitud a lo desconocido

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Como se pue de mos trar en la grá fi ca 5 el por cen ta je más alto
so bre si tu vie ran que via jar solo al ex tran je ro por que exis te una
opor tu ni dad pro fe sio nal para ellos pien san con el 61.5% la res pues ta
fue sien tes ner vios, pero se con ven cen a sí mis mos que es me jor y
em pie zan a in ves ti gar que de ben ha cer para lo grar lo. Si guien te con el
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36.8% men cio nan que lo suyo es via jar, ex plo rar el mun do, sien ten la
adre na li na y se vi sua li zan in te rac tuan do con gen te nue va. Por ul ti mo
el por cen ta je res tan te la res pues ta fue que les da pá ni co, nun ca han
via ja do so los y menos a un lugar nuevo, es mucho riesgo y mejor
optan por no ir.

Gráfica 6. Manejo de conflicto

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la grá fi ca 6 ante un con flic to al in te rior del equi po se sien ten:
con un 81% res pon die ron que es cu chan al otro y creen que pue den
lle gar a un pun to de acuer do y que solo hay que man te ner la cal ma,
se gui do del 10.4 % se apar to por que no les gusta discu

Gráfica 7. Actitud al fracaso

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Como se pue de mos trar en la grá fi ca 7 el 74.9% ve el fra ca so
como una ex pe rien cia más y ellos mis mos se con ven cen de que
de ben in ten tar lo otra vez, el 16.5% se en fo ca en otro pro yec to por que 
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pien sa que a lo me jor no es lo suyo y el 8.7% le re sul ta di fí cil la
si tua ción y necesitan ayuda.

Gráfica 8. Necesito para emprender

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la grá fi ca 14 se pue de vi sua li zar que lo que ne ce si tan para
em pren der es, ge ne rar la idea, fi nan cia mien to, plan de ne go cios y
arries gar se con el re sul ta do de 1 mar ca do lo mas im por tan te y en tre 2
y 3 como re sul ta do de im por tan cia ne ce si tan entretenimiento técnico.

Gráfica 9. Áreas en las que se requiere apoyo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la grá fi ca 9 mues tran las áreas en las que se re quie re apo yo la
im por tan cia que le dan son el si guien te or den: fi nan zas, crea ti vi dad ,
ad mi nis tra ción, mer ca do tec nia y producción.
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Gráfica 10. Que se necesita para emprender

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la grá fi ca 10 se mues tra que lo que ne ce si tan para em pren der y 
la im por tan cia que le dan se mues tra en la si guien te prio ri dad ge ne rar
idea de ne go cios, fi nan cia mien to, de sa rro llo del plan de ne go cios,
arries gar se y entrenamiento técnico.

En cuan to a las ex pe rien cias edu ca ti vas, se les pre gun to a los
en cues ta dos si han cur sa do o acre di ta do la ex pe rien cia edu ca ti va
de sa rro llo de em pren de do res o di se ño de plan de ne go cios el 62.3%
con tes to que no y el 37,7 con tes to que sí., Re fe ren te a Pla nea ción
Estra té gi ca, Ha bi li da des Di rec ti vas y Estra te gia Empre sa rial o
Admi nis tra ción Estra té gi ca, el 68.4% fue no y el 31.6% con tes to que
si .En cuan to si han cur sa do o acre di ta do la ex pe rien cia edu ca ti va
Fun da men tos de mer ca do tec nia o mer ca do tec nia o mer ca do tec nia
di gi tal o estrategias de mercadotecnia, el 50.6% su respuesta fue no
mientras el 49.4% fue sí.

Con base en el aná li sis de la in for ma ción an te rior, se pre sen tan
los re sul ta dos más re le van tes: En pri mer lu gar, es im por tan te
con si de rar que los es tu dian tes en cues tas cuen tan con un per fil
em pren de dor con ten den cia a mon tar un ne go cio, toda vez que el
62% cuen ta con al gún miem bro de fa mi lia que ha sido pro pie ta rio de
un ne go cio, un 69% ven dió al gún pro duc to du ran te su in fan cia. En
cuan to a los fac to res psi co ló gi cos, 70% se emo cio na ante los re tos,
61% ven cen sus ner vios cuan do exis te la ne ce si dad de en fren tar lo
des co no ci do, cer ca del 80% tie nen la ac ti tud ade cua da an tes lo
con flic tos y en tien den el fra ca so como una ex pe rien cia. Por úl ti mo,
los es tu dian tes ma ni fes ta ron que el prin ci pal apo yo que re quie ren
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para em pren der es ma yor conocimiento de finanzas, desarrollar la
creatividad y generar su idea de negocios, así como financiamiento.

Conclusiones
Po de mos con cluir que, para los es tu dian tes de la Fa cul tad de
Con ta du ría y Admi nis tra ción Xa la pa ins cri tos en to dos los ni vel en el
pe rio do fe bre ro-ju lio 2021 cuen tan con un per fil em pren de dor con
ten den cia a mon tar un ne go cio en lo de mo grá fi co ya que cuen tan con 
ex pe rien cias pre vias re la cio na das al tema, en cuan to al per fil
psi co ló gi co más del 60% cuen ta con las ac ti tu des ade cua das ante los
re tos des co no ci dos, el ma ne jo del con flic to e in clu si ve el fra ca so,
cabe des ta car que más de la mi tad de los en cues ta dos no han cur sa do
las ex pe rien cias edu ca ti vas que se imparten en la facultad que
propician el desarrollo del perfil emprendedor.

En fun ción de lo an te rior, la pre sen te in ves ti ga ción sien ta un
pre ce den te y abre la po si bi li dad para com pa rar el per fil em pren de dor
pre vio a to mar las cla ses y pos te rior a la mis ma, tam bién con tras tar los 
re sul ta dos en tre es tu dian tes de se gun do y oc ta vo pe rio do con el fin de 
en con trar los cam bios y por úl ti mo la po si bi li dad de es ta ble cer
co rre la cio nes en tre el de sa rro llo del per fil y la ma te ria cur sa da, así
como alguna otra investigación que pueda sur gir referente al tema.
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Innovación organizacional en la profesionalización
policial.El caso del Centro de Estudios e Investigación 

en Seguridad (CEIS)

Alberto Cruz Juárez

Resumen
Hoy, las or ga ni za cio nes de se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, en es pe cial
las Aca de mias de Po li cía, es tán so me ti das a una fuer te pre sión so cial
para cum plir con la pe ti ción ciu da da na de con tar con ele men tos
po li cia les ca pa ci ta dos y pro fe sio na li za dos con una vi sión ope ra ti va y
es tra té gi ca de los pro ble mas de se gu ri dad pú bli ca. La per sis ten cia en
los ín di ces de in se gu ri dad y la baja ca li dad en la pres ta ción de sus
ser vi cios a los ciu da da nos, po nen en evi den cia la ne ce si dad del
for ta le ci mien to del ca pi tal hu ma no en tre sus ele men tos. El ob je ti vo
del tra ba jo es ana li zar los pro ce sos de in no va ción edu ca ti va en
ma te ria de pro fe sio na li za ción en el CEIS del Esta do de Ve ra cruz, a fin
de des ta car las po ten cia li da des y li mi ta cio nes de la edu ca ción vir tual
como me ca nis mo in no va dor para pro fe sio na li zar a las fuer zas
po li cia les en Mé xi co. Me dian te la me to do lo gía de los es tu dios de
caso, se ar gu men ta la ne ce si dad de im pul sar una po lí ti ca pú bli ca de
pro fe sio na li za ción al in te rior de las Aca de mias Esta ta les de Policía
que incorporen el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) como medio para superar muchas de las
dificultades que se presentan en la educación presenci
al. Se sos tie ne que la pro fe sio na li za ción po li cial como po lí ti ca
pú bli ca de Esta do, coad yu va a for ta le cer las ca pa ci da des
ins ti tu cio na les, de ges tión y ope ra ti vas del Esta do me xi ca no en
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. Es en este pun to en don de se dis cu te la
per ti nen cia de im ple men tar pro ce sos de in no va ción tec no ló gi ca en
las Aca de mias de Po li cía, en es pe cí fi co en el área de
pro fe sio na li za ción po li cial, a tra vés de la edu ca ción vir tual en ge ne ral 
y del mo de lo blen ded lear ning en par ti cu lar.
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Pa la bras cla ve: Pro fe sio na li za ción po li cial, Esta do de de re cho,
edu ca ción vir tual, Aca de mias de Po li cía, Inno va ción organizacional.

Abstract
To day pub lic se cu rity or ga ni za tions in Mex ico, es pe cially the Po lice
Acad e mies, are sub ject to strong so cial pres sure to com ply with the
cit i zen's re quest to have trained and professionalized po lice el e ments, 
with an op er a tional and stra te gic vi sion of pub lic se cu rity prob lems..
The per sis tence in in se cu rity in dexes and the low qual ity in the
pro vi sion of its ser vices to cit i zens, high light the need to strengthen
hu man cap i tal among its el e ments. The ob jec tive of the work is to
an a lyze the pro cesses of ed u ca tional in no va tion in terms of
professionalization in the CEIS of the State of Veracruz, in or der to
high light the po ten ti al i ties and lim i ta tions of vir tual ed u ca tion as an
in no va tive mech a nism to pro fes sion al ize po lice forces in Mex ico.
Through the meth od ol ogy of the case stud ies, the need to pro mote a
pub lic pol icy of professionalization within the State Po lice Acad e mies 
that in cor po rates the use of In for ma tion and Com mu ni ca tion
Tech nol o gies (ICT) as a means to over come many of the dif fi cul ties is
ar gued. dif fi cul ties that arise in face-to-face ed u ca tion. It is ar gued that 
po lice professionalization, as a pub lic pol icy of the State, helps to
strengthen the in sti tu tional, man age ment and op er a tional ca pac i ties
of the Mex i can State in mat ters of pub lic se cu rity. It is at this point that
the rel e vance of im ple ment ing tech no log i cal in no va tion pro cesses in
Po lice Acad e mies is dis cussed, spe cif i cally in the area of po lice
professionalization, through vir tual ed u ca tion in gen eral and the
blended learn ing model in par tic u lar.

Keywords: Po lice professionalization, Rule of law, Blended
Learn ing Model, Po lice Acad e mies, or ga ni za tional in no va tion.

Introducción
La se gu ri dad pú bli ca es un ser vi cio pú bli co esen cial y co-sus tan cial a
la exis ten cia mis ma del Esta do. En un es ce na rio como el ac tual, en
don de hay un in cre men to sig ni fi ca ti vo de la vio len cia en el país, la
po lí ti ca pú bli ca de pro fe sio na li za ción po li cial debe ser uno de los
ejes ver te bra les para for ta le cer al Esta do de De re cho en Mé xi co.
De sa for tu na da men te, las or ga ni za cio nes de se gu ri dad pú bli ca en
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Mé xi co, en es pe cial las Aca de mias de Po li cía, en cuen tran
di fi cul ta des para cum plir con la pe ti ción ciu da da na de con tar con
más ele men tos po li cia les, me jor ca pa ci ta dos y pro fe sio na li za dos. La
per sis ten cia en los ín di ces de in se gu ri dad y la baja ca li dad en la
pres ta ción de servicios a los ciudadanos, ponen en evidencia la
necesidad del fortalecimiento del capital humano entre sus
elementos.

El tema tie ne mu chas aris tas, pues la in se gu ri dad pú bli ca, como
todo pro ble ma pú bli co, es de na tu ra le za mul ti cau sal y re quie re una
so lu ción in te gral en va rios fren tes, con una pers pec ti va mul ti e
in ter dis ci pli na ria. Este tra ba jo abor da úni ca men te uno de es tos
fren tes: la pro fe sio na li za ción po li cial. El ob je ti vo es ana li zar las
po ten cia li da des y li mi ta cio nes mo de lo vir tual de en se ñan za como
mecanismo para profesionalizar a las fuerzas policiales en México.

Si duda, in tro du cir in no va cio nes al in te rior de las or ga ni za cio nes
po li cia les es una ta rea su ma men te com ple ja, so bre todo si se
con si de ra que no hay un tipo de or ga ni za ción que ilus tre con más
cla ri dad el mo de lo we be ria no de la bu ro cra cia que las de tipo mi li tar
y po li cial: es truc tu ras or ga ni za cio na les rí gi das, je rar qui za das, con
fuer tes me ca nis mos de con trol y su per vi sión, cen tra li za ción del
man do, ru ti ni za ción de ac ti vi da des y procesos, así como apego
estricto a reglas y protocolos de actuación.

Au na do a lo an te rior, la cre cien te ola de vio len cia que azo ta a
mu chas ciu da des me xi ca nas, ha ge ne ra do una ma yor pre sión so cial
para que las aca de mias de po li cía in cre men ten el nú me ro de sus
egre sa dos, pero tam bién para que me jo ren sus pro ce sos ca pa ci ta ción
y pro fe sio na li za ción po li cial, pues el fenómeno delictivo es cada vez
más complejo.1

La for ma ción ini cial, la ca pa ci ta ción con ti nua y la
pro fe sio na li za ción han sido las res pues tas na tu ra les de las Aca de mias
de Po li cía a este fe nó me no. No obs tan te, las res tric cio nes
pre su pues ta les y la apa ri ción del COVID-19 tras to có mu chos de es tos
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pro ce sos, lle gan do a in te rrum pir los cuan do el pro ble ma sanitario
alcanzó su cenit en el año 2020.

En Mé xi co, son las Aca de mias de Po li cía es ta ta les las que tie nen
la res pon sa bi li dad de di se ñar los pla nes y pro gra mas de es tu dios para
la for ma ción bá si ca po li cial, la ca pa ci ta ción, la ac tua li za ción y la
pro fe sio na li za ción po li cial. Algu nas, in clu so, de sa rro llan cen tros de
eva lua ción y cer ti fi ca ción de com pe ten cias la bo ra les en el área de la
se gu ri dad pú bli ca, tal es el caso de la Aca de mia de Po li cía del Estado
de Puebla, Nuevo León, entre otros (Cruz, 2021).

En el es ta do de Ve ra cruz es el Cen tro de Estu dios e Inves ti ga ción
en Se gu ri dad (CEIS) el que cum ple el pa pel de for mar a los po li cías
es ta ta les y mu ni ci pa les en to das sus eta pas. De acuer do al
Re gla men to Inter no de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca de Ve ra cruz 
(2017), se tra ta de un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de
Se gu ri dad Pú bli ca del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz (SSPV), que
tie ne por ob je ti vo es ta ble cer las po lí ti cas ge ne ra les y el con jun to de
con te ni dos ho mo lo ga dos y es truc tu ra dos en uni da des di dác ti cas de
en se ñan za-apren di za je que con so li den la for ma ción, ac tua li za ción,
es pe cia li za ción y el de sa rro llo profesional de elementos de
instituciones policiales, procuración de justicia y sistema
penitenciario.

Es im por tan te acla rar que la pre pa ra ción de los ofi cia les de
po li cia les se di vi de en dos eta pas. La pri me ra es un cur so ini cial de
for ma ción bá si ca, en el cual los as pi ran tes a po li cías, lla ma dos
ca de tes, apren den las ha bi li da des y com pe ten cias téc ni cas bá si cas
para asu mir la fun ción po li cial, un cur so que sue le du rar al re de dor de
4 me ses. La se gun da eta pa, di ri gi da a los po li cías en ac ti vo,
co rres pon de al di se ño cu rri cu lar de cur sos de ca pa ci ta ción en al gu na
com pe ten cia po li cial es pe cia li za da2, así como a la ela bo ra ción de
pla nes educativos de profesionalización en donde se les brinda
estudios universitarios (Cruz, 2021)

345

2 Algu nos cur sos de ca pa ci ta ción es pe cia li za dos son, por ejem plo, el cur so en
de re chos hu ma nos, cur so en pro tec ción a fun cio na rios pú bli cos, cur so en
sis te ma pe nal acu sa to rio, cur so en pri mer res pon dien te, en tre otros.



Actual men te el CEIS tie ne tres li cen cia tu ras, una Maes tría y un
Doc to ra do, to dos en el tema de la se gu ri dad pú bli ca, que se brin da de
for ma mix ta (sa ba ti na). Este tra ba jo se va a con cen trar úni ca men te en
el caso de la Maes tría en Admi nis tra ción de la Se gu ri dad Pú bli ca
(MASP), pues es en la que más pro ble mas se han pre sen ta do en
términos de deserción escolar.

El pro ce so de pro fe sio na li za ción pre sen ta una se rie de
pro ble má ti cas que han im pac ta do ne ga ti va men te ese pro ce so y que
se ha ma ni fes ta do en una alta de ser ción es co lar y baja efi cien cia
ter mi nal. Den tro de los fac to res que han con tri bui do a ese fe nó me no
se pue den en con trar tres: económicos, laborales y geográficos.

Den tro del pri mer fac tor, el eco nó mi co, se debe se ña lar el cos to
de ins crip ción y men sua li da des de la maes tría, pues a pe sar de que es
ofre ci da por una ins ti tu ción pú bli ca, se co bra por el ser vi cio. Esto
con tras ta con la for ma ción ini cial y con ti nua, en don de el cos to es
ab sor bi do no por el es tu dian te, sino por el CEIS, quien paga es tan cias,
co mi das, ade más de que los ofi cia les de po li cía reciben su salario
íntegro durante el proceso.

En cuan to al fac tor la bo ral, se tie ne el in con ve nien te de que los
ofi cia les de po li cía que de sean ha cer un pos gra do de ben so li ci tar el
per mi so para au sen tar se de su cen tro de tra ba jo to dos los sá ba dos, día 
en que se dan los cur sos. El pro ble ma es que, de bi do al dé fi cit de
po li cías en la en ti dad, mu chos man dos su pe rio res son rea cios a de jar
ir a sus ele men tos para to mar sus cla ses. Esto con tras ta con los cur sos
de es pe cia li za ción y ca pa ci ta ción con ti nua, en don de los ofi cia les
re ci ben to das las fa ci li da des para acu dir. A ello hay que aña dir las
com ple ji da des del tra ba jo po li cial, pues mu chos lle gan a es tar en su
cen tro de tra ba jo has ta por 48 ho ras de servicio, por 48 horas de
descanso, dificultando que puedan acudir a sus clases presenciales.

Fi nal men te, y no me nos im por tan te, es la di fi cul tad que mu chos
ofi cia les de po li cía tie nen cuan do los cam bian de ads crip ción de su
cen tro de tra ba jo, lo que di fi cul ta que se pue dan tras la dar a las
ins ta la cio nes del Cen tro. Así, cuan do al gún po li cía re ci be la
ins truc ción de mo ver se a otra de le ga ción mu ni ci pal, és tos sue len
aban do nar sus es tu dios, pues se in cre men ta el costo de su educación
por el tema del traslado.
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Lo an te rior, au na do a la irrup ción del COVID-19 en el año 2020,
for za ron a mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas a in no var sus pro ce sos de
en se ñan za me dian te el uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y
Co mu ni ca cio nes (TIC), den tro de ellas el CEIS, la cual em pe zó a
in no var la for ma de ca pa ci tar y pro fe sio na li zar a sus po li cías. Esto
re pre sen tó una en tra da de aire fres co en or ga ni za cio nes que
en fren ta ban pro ble mas en tér mi nos de cobertura, costo y rigidez de su 
modelo de profesionalización.

En este tra ba jo se des ta ca el uso de la edu ca ción vir tual, un
mo de lo edu ca ti vo que tie ne un gran po ten cial para coad yu var no sólo 
a la ca pa ci ta ción, sino tam bién a la pro fe sio na li za ción po li cial,
per mi tien do con ello el cre ci mien to aca dé mi co y per so nal de los
miem bros de las cor po ra cio nes po li cia les, pero so bre todo el
for ta le ci mien to del Esta do de derecho en las entidades federativas de
México.

De esta ma ne ra, el ob je ti vo ge ne ral del tra ba jo es eva luar las
po ten cia li da des y li mi ta cio nes de la edu ca ción vir tual so bre la
pro fe sio na li za ción po li cial. Para ello se me di rán los ín di ces de
de ser ción es co lar y los de efi cien cia ter mi nal de la MASP me dian te
da tos arro ja dos por una en cues ta apli ca da a los es tu dian tes y fuentes
oficiales provenientes del propio CEIS.

Base teórica
Los avan ces en las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes
(TIC) han per mea do y re vo lu cio na do prác ti ca men te to das las áreas
del queha cer hu ma no. Des de lue go, la edu ca ción no ha es ta do exen ta 
de es tas trans for ma cio nes, re vo lu cio nan do tam bién la for ma en cómo
se apren de y cómo se en se ña, te nien do tam bién el po ten cial de
innovar el proceso de profesionalización policial.

Hoy las or ga ni za cio nes de se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co es tán
in mer sas en un pro ce so de trans for ma ción de sus mo de los de ges tión
de re cur sos hu ma nos, con la fi na li dad de con tar con ele men tos
po li cia les ca pa ci ta dos y pro fe sio na li za dos para hacer frente al
fenómeno delincuencial.

Una so cie dad de la in for ma ción y una eco no mía ba sa da en el
co no ci mien to exi ge la in no va ción cons tan te en las or ga ni za cio nes,
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las obli ga a rein ven tar se para adap tar se a su en tor no, pres tar aten ción
a las ne ce si da des de sus usua rios, bus car me ca nis mos para efi cien tar
pro ce sos y, so bre todo, po ner el acen to en el de sa rro llo del ta len to
humano, activo crucial para cualquier organización.

Con res pec to a la pa la bra “in no va ción”, Abram son y Litt man
(2002) se ña lan que im pli ca algo “nue vo”, usual men te “ori gi nal”, en
cuan to a la for ma de ha cer las co sas, que as pi ra a cam biar la ma ne ra
en que una or ga ni za ción, o par te de ésta, ope ra y pro vee ser vi cios
pú bli cos. Des de lue go in no var en or ga ni za cio nes bu ro cra ti za das en
sus pro ce sos, como las or ga ni za cio nes po li cia les, no es sen ci llo y se
re quie re de un li de raz go que conduzca la transformación en la
cultura organizacional.

El uso de las TIC en las or ga ni za cio nes pú bli cas cons ti tu ye una
nue va ma ne ra de or ga ni zar la ges tión pú bli ca para au men tar la
efi cien cia, trans pa ren cia, ac ce si bi li dad y ca pa ci dad de res pues ta a los 
ciu da da nos, a tra vés de un uso in ten si vo y es tra té gi co de las
tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca cio nes (TIC´s) en la ges tión
in ter na, así como en sus re la cio nes diarias con usuarios de los
servicios públicos (Rivera, 2006).

Ade más de un li de raz go fuer te para im pul sar el cam bio, en
mu chas oca sio nes tam bién se ne ce si ta un im pul so del me dio
am bien te. En el caso del CEIS se pue den iden ti fi car al me nos tres
fac to res ex ter nos que pre sio na ron a la in no va ción en sus pro ce sos de
pro fe sio na li za ción: 1) el Pro gra ma Rec tor de Pro fe sio na li za ción, 2) la
Acre di ta ción de CALEA, y 3) el surgimiento del COVID-19.

Con res pec to al pri me ro, la pro fe sio na li za ción po li cial es uno de
los Ejes Rec to res con tem pla dos en la Ley Ge ne ral del Sis te ma
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca en su ar tícu lo 47, frac ción II, VI, y XVI, 
por lo que las Aca de mias de ben aca tar este man da to de la me jor
for ma po si ble, ha cien do uso de las TIC en la edu ca ción de sus
ele men tos. Con este man da to sur ge la pro mo ción y el as cen so del
Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra Po li cial y que se inscribe dentro del
Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL).

En cuan to a la Acre di ta ción de CALEA, se tra ta de un
re co no ci mien to in ter na cio nal que acre di ta que las or ga ni za cio nes de
se gu ri dad pú bli ca cum plen con un con jun to de di rec ti vas ali nea das a
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la me jo ra con ti nua en su ges tión. Se con for ma de 160 es tán da res
in ter na cio na les eva lua dos por la Co mi sión de Acre di ta ción para
Agen cias de Apli ca ción de la Ley (CALEA, por sus si glas en in glés).
Fi nal men te, la emer gen cia pro vo ca da por el COVID-19 fue un
ele men to dis rup tor que di fi cul tó no sólo los pro ce sos de
pro fe sio na li za ción, sino los de for ma ción ini cial y ca pa ci ta ción, por
lo que, reac ti va men te más que planeado, se implementó en el CEIS
una estrategia de educación virtual.

Con res pec to a los fac to res que pro mue ven la in no va ción,
Abram son y Litt man (2002) con si de ran los si guien tes: a) los al tos
man dos apo yan la in no va ción, b) se re co no cen a los in di vi duos que
pro mue ven los cam bios, 3) se de di can re cur sos a la in no va ción, en tre
otros. Estas con di cio nes se ges ta ron en el CEIS y se es ta ble cie ron los
in cen ti vos para in no var el área de Edu ca ción Su pe rior. Ade más, la
ca rre ra po li cial ofre ce un mar co de re com pen sas y reconocimientos
que estimula la profesionalización.

Por años, en es pe cial en los ni ve les sub na cio na les de go bier no,
las or ga ni za cio nes po li cia les en Mé xi co con ta ron con me ca nis mos
ins ti tu cio na les dé bi les para el in gre so, re clu ta mien to, se lec ción,
pro mo ción y as cen so del per so nal po li cial. Estas de ci sio nes de
Ges tión de Re cur sos Hu ma nos (GRH) res pon dían a cri te rios
dis cre cio na les que, au na do a es ca sas ca pa ci da des ins ti tu cio na les y de 
ges tión, de ri va ron en una cri sis de con fian za ha cia las ins ti tu cio nes
po li cia les. Hoy, el for ta le ci mien to de las or ga ni za cio nes po li cia les en
Mé xi co pasa por con tar con un sis te ma de GRH que pro vea re glas
cla ras y en don de se pon ga el acen to en las ca rac te rís ti cas y
cua li da des de las per so nas que for ma rán parte de la corporación. Por
tanto, el ingreso, selección, promoción, ascenso y profesionalización
del personal es crucial.

Una GRH debe ir más allá de co no ci mien to téc ni cos
es pe cia li za dos; tam bién de be rá cen trar se en los mo ti vos, los ras gos
del ca rác ter, el con cep to de uno mis mo, las ac ti tu des, los va lo res, las
des tre zas y ca pa ci da des cog nos ci ti vas o de con duc ta (Lon go, 2004).
Esto es es pe cial men te crí ti co para las Aca de mias de Po li cía, las cua les 
de ben bus car as pi ran tes que cum plan con cier tas cua li da des, va lo res
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y con duc tas orien ta das al cum pli mien to de la legalidad, la
responsabilidad, la ética y la disciplina.

En Mé xi co, las Aca de mias de Po li cía tie nen la res pon sa bi li dad no 
sólo de la for ma ción bá si ca, sino tam bién de la ac tua li za ción y
pro fe sio na li za ción po li cial. Ello exi ge que és tas em pren dan
es tra te gias in no va do ras de edu ca ción para for mar po li cías me jor
ca pa ci ta dos y en tre na dos, ca pa ces de ge ne rar y apli car co no ci mien to
para ha cer fren te al pro ble ma com ple jo de la in se gu ri dad pú bli ca.
Así, la pro fe sio na li za ción y la ca pa ci ta ción po li cial pre ci sa de nue vos
mé to dos para ha cer la in no va do ra, efi caz y efi cien te, de tal for ma que
re per cu ta en apren di za jes sig ni fi ca ti vos y que, al mismo tiempo,
permita al Estado fortalecer sus capacidades institucionales y de
gestión en esta área.

En ese sen ti do, el e-lear ning o edu ca ción vir tual, se pue de
cons ti tuir en un eje mo der ni za dor al in te rior de las Aca de mias de
Po li cía, con el po ten cial de su pe rar mu chas de las li mi ta cio nes en
tér mi nos de cos to y co ber tu ra que hoy en fren ta la edu ca ción
pre sen cial. Actual men te el sur gi mien to de la neu ro cien cia, la rea li dad 
au men ta da y la in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da a la edu ca ción es tán
re vo lu cio nan do la for ma en cómo se ad quie ren co no ci mien tos y
ha bi li da des por me dio de co no cer de una ma ne ra más pro fun da cómo 
apren den los se res hu ma nos. Es, pues, una for ma de efi cien tar la
trans mi sión de co no ci mien tos y ha bi li da des al per mi tir el de sa rro llo
de nue vas estrategias de enseñanza-aprendizaje, basadas en la
tecnología, que facilitan el aprendizaje significativo.

En una so cie dad en cons tan te trans for ma ción, en don de la
irrup ción de la tec no lo gía pe netra cada vez más en to das las áreas de
la vida hu ma na, la for ma ción y la pro fe sio na li za ción po li cial no
pue den que dar exen tas de esta in fluen cia. Los si mu la do res vir tua les
de tiro y de ma ne jo, por ejem plo, son una mues tra cla ra de cómo la
tec no lo gía, y en par ti cu lar la apli ca ción de la rea li dad vir tual, se
pue de apli car al en tre na mien to po li cial para mejorar las habilidades
de los oficiales de policía.

A di fe ren cia de la edu ca ción pre sen cial, la mo da li dad de
en se ñan za vir tual cuen ta con un re per to rio am plio de me ca nis mos de
apren di za jes, tan to sin cró ni cos como asin cró ni cos (Fe rrei ro, 2006). El 
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ma te rial de es tu dio en el sis te ma vir tual se pue de di ver si fi car para
in cluir no sólo lec tu ras en for ma to PDF, sino vi deos, au dio,
in fo gra fías, si mu la do res, en tre otros, de tal for ma que se ajus te a los
di fe ren tes ti pos de aprendizajes (visual, auditivo, kinestésico, entre
otros).

Lo an te rior no sig ni fi ca que en la mo da li dad vir tual deba
cen trar se en el con te ni do, por el con tra rio, debe cen trar se en el
apren diz y en las ac ti vi da des que éste rea li za para apli car sus
co no ci mien tos en ex pe rien cias de apren di za jes sig ni fi ca ti vas
(Díaz-Barrida y Hernández, 2010).

Otra ven ta ja adi cio nal del sis te ma vir tual de apren di za je es que,
al no con tar con un ho ra rio fijo para to mar la cla se, otor ga fle xi bi li dad 
y se adap ta a los rit mos de apren di za je de cada apren diz. Esto es un
atri bu to muy va lo ra do por pro fe sio nis tas que tra ba jan y que dis po nen
muy poco tiem po para es tu diar, como es el caso de los ofi cia les de
po li cía que deciden cursar una carrera universitaria.

Ade más, el mo de lo de en se ñan za vir tual re suel ve los pro ble mas
de la dis tan cia fí si ca al des lo ca li zar el co no ci mien to (Ca be ro 2006).
Ya no es ne ce sa rio el con tac to bis a bis en tre el es tu dian te y el do cen te 
para ini ciar el pro ce so edu ca ti vo, pues aho ra éste se des per so na li za.
En el Esta do de Ve ra cruz, por ejem plo, el CEIS no po see plan te les
re gio na les, por lo que los po li cías ubi ca dos en las dis tin tas re gio nes
del es ta do de ben viajar largas distancias para cursar sus estudios
universitarios.

En suma, la edu ca ción a dis tan cia está ga nan do ven ta ja
com pe ti ti va fren te a la edu ca ción tra di cio nal en al me nos tres
as pec tos: 1) re duc ción del cos to de la ma trí cu la, 2) ac ce si bi li dad, 3)
co ber tu ra y d) fle xi bi li dad y adap ta bi li dad. Estos son atri bu tos ge ne ran 
un alto valor agregado para los usuarios.

No obs tan te, la edu ca ción en lí nea tam bién po see cier tos
in con ve nien tes. Uno de ellos es que su im ple men ta ción re quie re
nue vas ha bi li da des tan to en los do cen tes como en los es tu dian tes
(bre cha di gi tal). Por una par te, los do cen tes de ben ad qui rir
ha bi li da des para con ver tir se en fa ci li ta do res del co no ci mien to, en tre
los que se en cuen tran: ma ne jar dis po si ti vos mó vi les, crear con te ni do
sig ni fi ca ti vo para el apren di za je, dar tu to ría vir tual a los es tu dian tes,
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ges tio nar sus con te ni dos en la pla ta for ma, en tre otros. Por la otra, los
es tu dian tes de be rán ad qui rir la ha bi li dad de ser au tó no mos,
au to di dac tas, autogestionar sus recursos educativos y aprender a
socializar en red con sus compañeros (Cabero, 2006).

Otro de los pro ble mas de la edu ca ción vir tual es que ge ne ra
cier to ni vel de ais la mien to en el es tu dian te, ya que al eli mi nar el
con tac to bis a bis con el pro fe sor y los com pa ñe ros de cla se, se tien de
a ge ne rar un sen ti mien to de ais la mien to que, si no se atien de
ade cua da men te con un sis te ma de tu to ría vir tual, pue de ge ne rar en el
es tu dian te cier to stress al sentirse solo en su proceso de aprendizaje.

Tam bién se debe se ña lar, como lo in di ca Ca be ro (2006), que
exis te un sen ti mien to ge ne ra li za do en la so cie dad de que los es tu dios
en mo da li dad vir tual son me nos se rios que aque llos que pro vie nen de
cur sos pre sen cia les. Esto en rea li dad es más un pre jui cio que un
he cho com pro ba do, ya que como lo ex pre sa Mo re no (2007), esto
de pen de de cómo de fi na mos el con cep to mis mo de ca li dad. En este
sen ti do, la ca li dad en la edu ca ción vir tual no sólo de pen de de la
ca li dad del so por te tec no ló gi co en don de se con tie ne el cur so, sino
tam bién la ca li dad de los ma te ria les, la ca li dad en la asis ten cia
téc ni ca y pe da gó gi ca al es tu dian te, la ade cua ción de los ser vi cios
edu ca ti vos a los es ti los de vida y, en general, al impacto en la calidad
de vida de las personas que cursaron el curso en línea.

De acuer do a lo an tes ex pues to, la edu ca ción vir tual po see
ven ta jas y des ven ta jas, mis mas que se ha brán so pe sar al mo men to de
im ple men tar una es tra te gia edu ca ti va con el uso de las TIC. Des de
lue go, una pro pues ta para in cor po rar las TIC en los pro ce sos im pli ca
un gran es fuer zo de in no va ción ins ti tu cio nal y trans for ma ción de las
en ti da des pú bli cas (Ri ve ra, 2006), así como vo lun tad política de la
directiva para impulsar el cambio.

Una al ter na ti va es la mo da li dad semi-pre sen cial o blen ded
lear ning. Se tra ta de un mo de lo edu ca ti vo que com bi na as pec tos
pre sen cia les con la edu ca ción vir tual. En este sen ti do, la mo da li dad
se mi pre sen cial tie ne un gran po ten cial de ser im ple men ta do en el
CEIS, ya que no to dos los do cen tes cuen tan con el co no ci mien to y la
ex pe rien cia de con du cir cur sos en lí nea. Por tan to, al gu nos po drían
brin dar cla ses pre sen cia les y otros en mo da li dad en lí nea.
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Ade más, la mo da li dad semi-pre sen cial ayu da ría a re du cir el
stress or ga ni za cio nal que se pro vo ca en las cor po ra cio nes po li cia les
cuan do los ofi cia les de po li cía, ins cri tos en al gún plan de es tu dios
uni ver si ta rio del CEIS, so li ci tan per mi so para asis tir a sus cla ses
pre sen cia les, pues aho ra po drían con ti nuar en la mo da li dad vir tual,
per mi tien do a las cor po ra cio nes con tar con to dos sus ele men tos para
ta reas de se gu ri dad pú bli ca y, al mis mo tiempo, evitando que el
estudiante pierda continuidad en sus estudios.

El pun to me du lar en la mo da li dad semi-pre sen cial es dis cu tir qué
par tes del pro gra ma de es tu dios se im par ti rá en mo da li dad en lí nea y
cuál en mo da li dad pre sen cial, qué par te del con te ni do del pro gra ma
pue de ser de au toa pren di za je y cuál tu to ri za da, qué con te ni dos
de be rán ser sin cró ni co y cuá les asin cró ni cos y, so bre todo, qué pa pel
va a de sem pe ñar el pro fe sor. Esta dis cu sión ten drá que dar se en el
seno de los consejos académicos de cada academia estatal de policía.

Fi nal men te, aun que prác ti cas exi to sas de in no va ción no son
fá ci les de re pli car, Abram son y Litt man (2002) re co mien dan: a)
man te ner la idea o con cep to sim ple, b) que sea fá cil de eje cu tar, c)
que se pue dan ob te ner re sul ta dos rá pi dos y me di bles en el cor to
pla zo, y d) ha cer atrac ti va la in no va ción para la ma yor audiencia
posible y mantenerlo apolítico.

Metodología
En este tra ba jo se hizo uso de la me to do lo gía de los es tu dios de caso.
A este res pec to, Kroll (2013) se ña la que di cha me to do lo gía pue de
cons ti tuir se como un me dio o como un fin. Cuan do el es tu dio de caso
se em plea como un me dio es por que se pre ten de lle var a cabo
ge ne ra li za cio nes a par tir de un es tu dio par ti cu lar ha cia otros ca sos
si mi la res. Por su par te, cuan do éste se em plea como un fin, el ob je ti vo 
de la in ves ti ga ción es com pren der el caso mis mo, sin im por tar si los
ha llaz gos rea li za dos pue den ser ge ne ra li za dos a otros es tu dios.

De acuer do a lo an te rior, en esta in ves ti ga ción la me to do lo gía se
cons ti tu ye como un me dio, pues se pre ten de mos trar que las
po ten cia li da des de la edu ca ción vir tual pue den re vo lu cio nar la for ma
en la que las Aca de mias de Po li cía en Mé xi co rea li zan sus pro ce sos

353



de ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción, re du cien do mu chos de los
problemas que enfrenta la educación presencial.

Esta me to do lo gía se re fuer za con es ta dís ti cas ofi cia les para
cal cu lar el Índi ce de De ser ción Esco lar (IDE) y el Índi ce de Efi cien cia
Ter mi nal (IET). Si bien la de ser ción es co lar es un fe nó me no
mul ti cau sal, se des car tó aque lla que se de ri va de la re pro ba ción del
es tu dian te o de bi do a fal tas dis ci pli na rias (ex pul sión); tam po co se
con si de ró la cau sa da por mor ta li dad es tu dian til (Pa ra mo y Co rrea,
2012). Por el con tra rio, se cen tró en la de ser ción escolar imputable a
factores económicos, laborales o geográficos.

Para res pon der a la pre gun ta de in ves ti ga ción, se uti li za ron da tos
ofi cia les del pro pio CEIS, en par ti cu lar de la Sub di rec ción de
Edu ca ción Su pe rior, los in for mes de go bier no, y los re sul ta dos de una
en cues ta apli ca da a los es tu dian tes que se die ron de baja del
pro gra ma de la MASP. En este caso, las va ria bles ex pli ca das fue ron el
IDE y el IET, mien tras que la va ria ble ex pli ca ti va fue la edu ca ción
vir tual. Para ello se com pa ró los re sul ta dos ob te ni dos por
ge ne ra cio nes 100% pre sen cia les, en los in di ca do res se ña la dos, con
aquellos de generaciones que hicieron uso de la educación virtual.

Para rea li zar este aná li sis com pa ra do se ana li za ron ocho
ge ne ra cio nes de la MASP del CEIS. Las pri me ras cua tro ge ne ra cio nes
re ci bie ron su edu ca ción 100% pre sen cial, mien tras que las res tan tes
fue ron mo da li dad de edu ca ción vir tual.El Índi ce de De ser ción Esco lar 
(IDE) se cal cu ló como el co cien te del nú me ro de es tu dian tes que
de ser ta ron un de ter mi na do gra do o cur so de es tu dios y el nú me ro de
es tu dian tes ma tri cu la dos al tér mi no del mis mo. El sen ti do de sea do del 
IDE es en sen ti do des cen den te y ex pre sa el por cen ta je de es tu dian tes
que de ja ron sus es tu dios con res pec to al total de matriculados al
término del mismo. La fórmula es: IDE= (NAA / NAM) x 100.

En don de:
NAA= Nú me ro de Alum nos que Aban do na ron sus es tu dios
du ran te el pe rio do n
NAM= Nú me ro de Alum nos Ma tri cu la dos al fi nal del pe rio do n
Por su par te, el Índi ce de Efi cien cia Ter mi nal (IET) se cal cu ló

como el co cien te del nú me ro de egre sa dos de un de ter mi na do ni vel
edu ca ti vo y el nú me ro de es tu dian tes que in gre sa ron por pri me ra vez
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al pri mer gra do del mis mo “n” años an tes. El sen ti do de sea do del
in di ca dor es en sen ti do as cen den te y ex pre sa el por cen ta je de los
es tu dian tes ins cri tos al pri mer ni vel edu ca ti vo que lo gra ron ter mi nar
el plan de estudios. Su fórmula es: IET= (NE / NEM) x 100.

En don de:
NE= Nú me ro de egre sa dos al fi nal del pe rio do n
NEM= Nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos al ini cio del pe rio do n
Fi nal men te, los re sul ta dos se in ter pre ta ron a la luz de las teo rías

de las or ga ni za cio nes, así como en la teo ría de la edu ca ción vir tual y
la conectividad.

Desarrollo
El aná li sis com pren de dos par tes. En el pri me ro se ana li za ron los da tos 
de las pri me ras cua tro ge ne ra cio nes de la MASP que cur sa ron sus
es tu dios de for ma pre sen cial, mien tras que, en un se gun do mo men to,
se ana li za ron las cua tro ge ne ra cio nes res tan tes que lo hi cie ron de
for ma vir tual. La idea es po der com pa rar am bos gru pos y su evo lu ción 
en los indicadores de deserción y eficiencia terminal.

a) Generaciones con educación presencial
En la ta bla 1 se re su men los prin ci pa les mo ti vos de la de ser ción
es co lar en tre los es tu dian tes de la MASP. En ella se apre cia que los
prin ci pa les mo ti vos de de ser ción fue ron atri bui bles a tres fac to res: 1)
eco nó mi cos, 2) la bo ra les y 3) geo grá fi cos. Úni ca men te un es tu dian te
de la ter ce ra ge ne ra ción de la MASP in di có que de ser tó por mo ti vos
fa mi lia res, por lo que los re sul ta dos no se vie ron al te ra dos por esa
res pues ta (Véa se ta bla 1). Es de des ta car que nin gún es tu dian te se dio
de baja por re pro ba ción.

Tabla 1. Principales motivos de la deserción escolar entre los estudiantes
de la MASP que cursaron de forma presencial

Generación MASP Número de
alumnos que 
desertaron

Motivo
económico

Motivo
laboral

Motivo
geográfico

Otro

1a Generación 5 0 4 1  

2a Generación 13 4 4 5  

3a Generación 15 3 7 4 1
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4a Generación 16 3 6 6  

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción Su pe rior
del CEIS. Esta dís ti ca al se gun do tri mes tre del 2020.

A par tir de los da tos de la ta bla 1 se ge ne ra ron los in di ca do res IDE 
y IET. En ellas se apre cian que, an tes de la im ple men ta ción de la
edu ca ción vir tual en el CEIS, el IDE pro me dió casi un 57%, es de cir,
de cada 10 alum nos que in gre sa ron a la MASP, casi 6 aban do na ban
sus es tu dios. De he cho, si eli mi na mos a la pri me ra ge ne ra ción, el IDE
pro me dio fue del 70% (Véa se ta bla 2).

Tabla 2. Índice de Deserción Escolar (IDE),
según generación de la MASP del CEIS

Generación Ingreso
total

Total de
Bajas

Bajas
Hombre

s

Bajas
Mujeres

Egreso Índice de Deserción
Escolar (IDE)

1a Generación 30 5 4 1 25 16.7%

2a Generación 20 13 7 6 7 65.0%

3a Generación 23 15 6 9 8 65.2%

4a Generación 20 16 10 6 4 80.0%

Promedio IDE 56.7%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción
Su pe rior del CEIS. Esta dís ti ca al se gun do tri mes tre del 2020.

En cuan to al Índi ce de Efi cien cia Ter mi nal (IET), si bien hubo una
me jo ra ría de este in di ca dor en las úl ti mas ge ne ra cio nes, en pro me dio
el IET fue del 41%, es de cir, de cada 10 es tu dian tes que in gre sa ron a la 
MASP, solo 4 ter mi na ron (Véase tabla 3).

Tabla 3. Índice de Eficiencia Terminal (IET), según generación del CEIS

Generación Ingreso Egreso Índice de Eficiencia
Terminal (IET)

1a Generación 30 23 76,67%

2a Generación 20 7 35,00%

3a Generación 23 7 30,43%

4a Generación 20 4 20,00%

Promedio IET 40,53%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción
Su pe rior del CEIS. Esta dís ti cas al se gun do tri mes tre del 2020.
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b) Generaciones con educación virtual
En la ta bla 4 se re su men los mo ti vos de de ser ción es co lar de los
es tu dian tes que aban do na ron sus es tu dios de la MASP para las
ge ne ra cio nes quin ta a la oc ta va. En ella des ta can mo ti vos la bo ra les
prin ci pal men te.

Tabla 4. Principales motivos de la deserción escolar entre los estudiantes
de la MASP que cursaron de forma virtual

Generación MASP Número de
alumnos

que
desertaron

Motivo
económico

Motivo
laboral

Motivo
geográfico

Otro

5a Generación 4 1 2 1 0

6a Generación 2 1 1 0 0

7a Generación 3 1 1 1 0

8a Generación 2 0 1 1 0

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción Su pe rior
del CEIS. Esta dís ti ca al cuar to tri mes tre del 2021.

A par tir de la im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo vir tual se
creó la Pla ta for ma Di gi tal de Estu dios del CEIS, un es pa cio en don de
los es tu dian tes re ci ben su edu ca ción con el uso de las TIC. Si bien el
CEIS ya con ta ba con el re gis tro ofi cial ante la Di rec ción Ge ne ral de
Pro fe sio nes (DGP) de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) para
ope rar sus pla nes edu ca ti vos en mo da li dad a dis tan cia, no se ha bía
im ple men ta do has ta que, una fuer za ex ter na como la apa ri ción del
COVID-19, obli gó a in no var sus pro ce sos. Esto, jun to con el man da to
del Pro gra ma Rec tor de Pro fe sio na li za ción y la re cien te Acre di ta ción
de CALEA en 2018, fueron los factores que impulsaron re-inventar
esta área.

En la ta bla 5 se des cri be el to tal de ba jas, tan to de hom bres como
de mu je res, ins cri tos en la MASP de las úl ti mas cua tro ge ne ra cio nes
que cur sa ron sus es tu dios de for ma vir tual. En ella se pue de ob ser var
una caí da sig ni fi ca ti va del IDE, el cual pasó del 20% en la quin ta
ge ne ra ción al 11% en la oc ta va ge ne ra ción. De he cho, el pro me dio
de este in di ca dor fue del 14.4%, lo cual sig ni fi ca que de cada 100
alum nos que in gre sa ron a estudiar la MASP, 14 desertaban en
promedio.
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Tabla 5. Índice de Deserción Escolar (IDE),
según generación de la MASP del CEIS

Generación Ingreso
total

Total de
Bajas

Bajas
Hombres

Bajas
Mujeres

Egreso Índice de
Deserción

Escolar (IDE)

5a Generación 20 4 2 2 16 20.0%

6a Generación 20 2 1 1 18 10.0%

7a Generación 19 3 2 1 16 15.8%

8a Generación 17 2 1 1 15 11.8%

Promedio IDE 14.4%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción
Su pe rior del CEIS. Esta dís ti ca al cuar to tri mes tre del 2021.

En cuan to al IET, éste mos tró una me jo ría con si de ra ble si se
com pa ra con el gru po de ge ne ra cio nes an te rio res, pues mos tró un
pro me dio de 85.6% en com pa ra ción con el 40.5% an te rior. Esto
sig ni fi ca que de cada 10 es tu dian tes que in gre sa ron a la MASP, 8.5
con clu ye ron sus estudios (Véase tabla 6).

Tabla 6. Índice de Eficiencia Terminal (IET), según generación del CEIS

Generación Ingreso Egreso Índice de Eficiencia Terminal (IET)

5a generación 20 16 80,0%

6a Generación 20 18 90,0%

7a generación 19 16 84,2%

8a generación 17 15 88,2%

Promedio 85,6%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción
Su pe rior del CEIS. Esta dís ti cas al cuar to tri mes tre del 2021.

Resultados
En la Fi gu ra 1 se re su men los re sul ta dos del IDE y del IET, en don de es
po si ble apre ciar que a par tir de la im ple men ta ción del mo de lo vir tual
en el CEIS, de la quin ta ge ne ra ción en ade lan te, los ni ve les de
aban do no es co lar por cau sas aje nas a la re pro ba ción aca dé mi ca
ba ja ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va, mien tras que la efi cien cia ter mi nal se 
in cre men tó de for ma im por tan te. Con ello hay su fi cien te evi den cia
para se ña lar que los pro ce sos de pro fe sio na li za ción con el uso de las
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TIC tie nen el po ten cial de in cre men tar la eficiencia terminal y reducir
drásticamente la deserción escolar.

Figura 1. Resumen de resultados del IDE y el IET
de las MASP del CEIS, según generación.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Sub di rec ción de Edu ca ción
Su pe rior del CEIS. Esta dís ti ca al cuar to tri mes tre del 2021.

De los re sul ta dos an te rio res lla ma la aten ción el com por ta mien to
de la pri me ra ge ne ra ción. Se tra ta de un caso es pe cial, en don de al ser
el pri mer gru po de ofi cia les ins cri tos en la maes tría, se les brin dó todo
el apo yo, por par te de la Di rec ti va del CEIS, para con ti nuar sus
es tu dios, si tua ción que no fue así para las ge ne ra cio nes pos te rio res.
Des de lue go, el ca mi no ha cia la vir tua li za ción en el CEIS no fue
sen ci llo. Sin el apo yo de los al tos man dos para di ri gir el pro ce so,
com pro me ter re cur sos para in ver tir en in fraes truc tu ra di gi tal, y sin
rea li zar un pro ce so de ca pa ci ta ción a los docentes del Centro, no
hubiera sido posible está conversión digital

Au na do a lo an te rior, se debe se ña lar que la Acre di ta ción de
CALEA ob te ni da por el CEIS in tro du ce fuer tes in cen ti vos para
sim pli fi car pro ce sos, orien tar se a re sul ta dos y cen trar se en el usua rio.
En par ti cu lar, el mo de lo edu ca ti vo im ple men ta do per mi tió fle xi bi li zar 
el pro ce so de pro fe sio na li za ción, de tal for ma que los es tu dian tes
pu die ron cum plir no solo sus com pro mi sos la bo ra les, pro pios de las
exi gen cias del trabajo policial, sino también cumplir con sus
compromisos académicos.
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Conclusiones
Hoy las Aca de mias de Po li cía re quie ren me ca nis mos in no va do res
para sus pro ce sos de pro fe sio na li za ción po li cial. La com ple ji dad del
de li to exi ge in ver tir más en la fun ción de in te li gen cia, en el
pen sa mien to es tra té gi co, ade más de las ya co no ci das ha bi li da des
bá si cas po li cia les. En este tra ba jo se des ta có las po ten cia li da des y
li mi ta cio nes de la edu ca ción vir tual para cumplir con esa labor, en
particular, la experiencia del CEIS.

Como se mos tró, el uso de las TIC en las or ga ni za cio nes
po li cia les tie ne el po ten cial de me jo rar la efi cien cia, la efi ca cia, e
in clu so, la le gi ti mi dad e ima gen del go bier no. Esto es es pe cial men te
re le van te en un con tex to en don de mu chas or ga ni za cio nes po li cia les
tie nen un gran des pres ti gio en la so cie dad. Es, por tan to, una
opor tu ni dad para me jo rar pro ce sos y ser vi cios, así como re cu pe rar el
pres ti gio ante la so cie dad. Esto su po ne una pro fun da trans for ma ción
in ter na de las Aca de mias de Po li cía, que in clu ye rein ge nie ría de
pro ce sos, una am plia mo di fi ca ción del mar co ju rí di co re gu la to rio, la
tran si ción de mo da li da des tra di cio na les de la burocracia a lo que se
ha denominado la burocracia virtual y, desde luego, la orientación al
usuario.

Es ne ce sa rio des ta car que no hay re ce tas úni cas ni ho mo gé neas
en tor no a la es tra te gia de pro fe sio na li za ción po li cial con el uso de las
TIC. Lo que sí hay son re co men da cio nes ge ne ra les para que cada
Aca de mia de Po li cía en lo par ti cu lar adop te y adap te la que más se
ajus te a su rea li dad. Estas son: 1) es ne ce sa rio com pren der a de ta lle
los pro ce sos de ope ra ción del bien o ser vi cio que se está ge ne ran do
en la or ga ni za ción, 2) los lí de res o di rec ti vos son fun da men ta les para
im pul sar el cam bio or ga ni za cio nal y adop tar prác ti cas in no va do ras,
3) es ta ble cer un sis te ma de in cen ti vos que in cre men ten las
po si bi li da des de adop ción de los cambios, 4) inculcar una cultura de
la innovación que reconozca y premie la innovación.

Se re co mien da, ade más, que las Aca de mias in cre men ten el
in ter cam bio de ex pe rien cias en ma te ria de prác ti cas exi to sas, en
don de se ex pon gan y se pre mien las me jo res prác ti cas de ges tión en
esta ma te ria. Esto de be ría im pul sar a que otras Aca de mias en Mé xi co
vol teen a ver las me jo res prác ti cas im ple men ta das en ma te ria de
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in no va ción edu ca ti va, con la fi na li dad de con se guir conocimiento,
experiencia y la excelencia en el servicio.

La apli ca ción de la edu ca ción vir tual en los pro ce sos de
pro fe sio na li za ción po li cial im pli ca una nue va mís ti ca y for ma de
tra ba jar e in te rac tuar con la ciu da da nía. Esto no es fá cil de lo grar si se
con si de ra que, a di fe ren cia de las or ga ni za cio nes pri va das, las
or ga ni za cio nes pú bli cas son rea cias al cam bio. En este sen ti do, el reto 
más im por tan te que en fren ta un pro yec to de esta na tu ra le za es
rom per los obs tácu los al cambio y contar con un liderazgo fuerte de
las cúpulas directivas.
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El Turismo Rural Comunitario como fuente de
desarrollo local

Maykel Morales Rod
Betsabé Fuentes Gonzáles

Resumen
En las dos úl ti mas dé ca das se ha pro mo vi do el Tu ris mo Ru ral
Co mu ni ta rio como una al ter na ti va via ble para el de sa rro llo lo cal,
par ti cu lar men te en áreas ru ra les pe ri fé ri cas don de las ac ti vi da des
agrí co las tra di cio na les han ve ni do dis mi nu yen do, o se co mien zan a
de sa rro llar otras actividades de mayor remuneración.

Este tipo ten den cias, im pul san la pro duc ción de ali men tos de
for ma ar te sa nal, o des de el “en tor no fa mi liar”, por lo que al
en ca de nar se sa tis fa cen las ne ce si da des de clien tes y de los miem bros
de las co mu ni da des. El es ce na rio ac tual ha de mos tra do con más
fuer za los be ne fi cios que ofre ce el tu ris mo en las co mu ni da des ru ra les 
y so bre todo nos obliga a verlos con nuevas perspectivas.

Esta ac ti vi dad tu rís ti ca se de sa rro lla en el me dio ru ral de ma ne ra
pla ni fi ca da y sos te ni ble con la par ti ci pa ción de las po bla cio nes
lo ca les or ga ni za das para el be ne fi cio de la co mu ni dad, don de la
cul tu ra ru ral. El com po nen te cla ve es la ge ne ra ción de in gre sos a
tra vés de mi croem pre sas en tu ris mo y en sec to res re la cio na dos,
in ver sión tan to en es ta ble ci mien tos gran des como en pe que ños y en
in fraes truc tu ras afi nes, crea ción de pues tos de tra ba jo, la ge ne ra ción
de divisas y diversificación de la economía, especialmente en las
zonas rurales.

El apro ve cha mien to del po der del tu ris mo para im pul sar el
de sa rro llo ru ral me jo ra rá la con tri bu ción del sec tor al lo gro de los
Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble, en su Agen da 2030 y los
Obje ti vos de Desarrollo Sostenible.
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Pa la bras cla ve: turis mo ru ral, tu ris mo ru ral co mu ni ta rio,
de sa rro llo lo cal, tu ris mo cul tu ral, em pren di mien to, pe que ña y
me dia na em pre sa.

Abstract
In the last two de cades, Com mu nity Ru ral Tour ism has been pro moted 
as a vi a ble al ter na tive for lo cal de vel op ment, par tic u larly in
pe riph eral ru ral ar eas where tra di tional ag ri cul tural ac tiv i ties have
been de clin ing, or other higher-pay ing ac tiv i ties are be gin ning to be
de vel oped. These types of trends pro mote the pro duc tion of food in an 
artisanal way, or from the "fam ily en vi ron ment", so that by link ing
to gether they sat isfy the needs of cus tom ers and mem bers of the
com mu ni ties.

The cur rent sce nario has more strongly dem on strated the ben e fits
that tour ism of fers in ru ral com mu ni ties and above all it forces us to
see them with new per spec tives. This tour ist ac tiv ity takes place in
ru ral ar eas in a planned and sus tain able way with the par tic i pa tion of
lo cal pop u la tions or ga nized for the ben e fit of the com mu nity, where
ru ral cul ture. The key com po nent: It is the gen er a tion of in come
through mi cro-en ter prises in tour ism and re lated sec tors, in vest ment
in both large and small es tab lish ments and re lated in fra struc tures,
cre ation of jobs, the gen er a tion of for eign ex change and
di ver si fi ca tion of the econ omy, es pe cially in ru ral ar eas.

Har ness ing the power of tour ism to drive ru ral de vel op ment will
im prove the sec tor's con tri bu tion to achiev ing the Sus tain able
De vel op ment Goals, in its 2030 UN Agenda and the Sus tain able
De vel op ment Goals.

Keywords: ru ral tour ism, ru ral com mu nity tour ism, lo cal
de vel op ment, cul tural tour ism, en tre pre neur ship, small and
me dium-sized en ter prises.

Introducción
En las dos úl ti mas dé ca das se ha pro mo vi do el tu ris mo ru ral
co mu ni ta rio, en lo ade lan te TRC, como una al ter na ti va via ble para el
de sa rro llo lo cal con el ob je ti vo de ob ser var su evo lu ción y de sa rro llo
para de ter mi nar el rol de los do nan tes e ins ti tu cio nes es ta ta les en su
tra yec to ria y cuál es actualmente su impacto en el desarrollo local.
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El tu ris mo ru ral co mu ni ta rio ha sido pro mo vi do en va rios paí ses
de La ti no amé ri ca como una al ter na ti va de de sa rro llo lo cal,
par ti cu lar men te en áreas ru ra les pe ri fé ri cas don de las ac ti vi da des
agrí co las tra di cio na les han ve ni do dis mi nu yen do. Han en tra do a esta
ac ti vi dad en la úl ti ma dé ca da un gru po sig ni fi ca ti vo de
or ga ni za cio nes de base comunal, cooperativas, pequeñas y medianas 
empresas.

Estu dios ex plo ra to rios men cio nan que el de sa rro llo del tu ris mo
ru ral co mu ni ta rio ha en fren ta do di fi cul ta des; la cri sis mun dial los está
afec tan do al dis mi nuir el tu ris mo na cio nal y ex tran je ro y los
be ne fi cios eco nó mi cos ge ne ra dos por la ac ti vi dad, por lo ge ne ral, no
lle nan las ex pec ta ti vas de sus im pul so res. Ade más, los cos tos de
de sa rro llar esta ac ti vi dad tien den a ser al tos, hay fal ta de
com pe ten cias bá si cas y ca pa ci ta ción en los gestores y el mercado se
encuentra dominado por operadores de turismo masivo.

Metodología
El en fo que me to do ló gi co uti li za do es pre do mi nan te men te cua li ta ti vo, 
con base en el aná li sis de da tos se cun da rios, ta les como: in for ma ción
de mo grá fi ca, in for mes sec to ria les lo ca les, y pri ma rios; en tre vis tas a
ac to res re pre sen ta ti vos, es ca la mien to de Li kert ante su pues tos y
ben chmar king. El en fo que cua li ta ti vo com pren dió en tre vis tas
fo ca li za das a los ac to res re pre sen ta ti vos de dis tin tos sec to res y
en tre vis tas en pro fun di dad a po bla do res lo ca les de di fe ren tes gru pos
eta rios. Asi mis mo, se rea li za rán ta lle res co mu ni ta rios a los cua les se
apli ca ron téc ni cas de in ves ti ga ción-ac ción par ti ci pa ti va, ob ser va ción
par ti ci pa ti va y las his to rias de vida para ob te ner más in for ma ción
acer ca de la com ple men ta ción del pro duc to tu rís ti co.

Base teórica
El Tu ris mo Ru ral co mu ni ta rio es atrac ti vo, en ge ne ral, solo para
tu ris tas na cio na les y ex tran je ros que tie nen in te rés de vi vir una
ex pe rien cia de con vi ven cia con las tra di cio nes, co mi das, cos tum bres
y for mas de vi vir de una co mu ni dad. En el año 2020, la Orga ni za ción
Mun dial del Tu ris mo (OMT) de cla ra este año como el Año del
Tu ris mo y el De sa rro llo Ru ral. La sos te ni bi li dad del tu ris mo en las
zo nas ru ra les solo es po si ble si se adop ta y eje cu ta una es tra te gia de
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pla ni fi ca ción glo bal e in clu si va, ba sa da en un en fo que par ti ci pa ti vo
que cuen te con múl ti ples ac cio nes y con to dos los agen tes
in te re sa dos. Las re co men da cio nes de la OMT so bre Tu ris mo y
De sa rro llo Ru ral as pi ran a ayu dar a los go bier nos en sus di ver sos
ni ve les, así como al sec tor pri va do y a la co mu ni dad in ter na cio nal a
fo men tar el tu ris mo en los te rri to rios ru ra les de una ma ne ra que
con tri bu ya a un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, lo que
impulsa el desarrollo de esta actividad desde lo endógeno, desde las
propias comunidades.

Se gún Oli vei ra (2011):
“Hoy en día el tu ris mo se in cli na cada vez más a la
es pe cia li za ción y va al en cuen tro de los nue vos de seos de los
tu ris tas. Por lo tan to, no es ex tra ño que ha yan apa re ci do una se rie 
de nue vos pro duc tos que van más allá del tu ris mo ma si fi ca do de
sol y pla ya, e in ten tan sa tis fa cer di ver sos ni chos de mer ca do.”
El Se cre ta rio Ge ne ral de la OMT, Zu rab Po lo li kash vi li, dijo:
"El tu ris mo ha de mos tra do ser un sal va vi das para mu chas
co mu ni da des ru ra les, pero su ver da de ra fuer za aún debe ser
des ple ga da ple na men te. Este Día Mun dial del Tu ris mo puso de
re lie ve la ca pa ci dad úni ca de nues tro sec tor para lle gar a quie nes
de otro modo se que da rían atrás, ofre cien do opor tu ni da des para
to dos, trans for man do vi das y pro te gien do el pa tri mo nio cul tu ral
que nos hace hu ma nos". (OMT, 2020)
Otras de las ac cio nes im pul sa das para que esta ofer ta o pro duc to

tu rís ti co ten ga ma yor al can ce den tro de las co mu ni da des e im pli que a 
la ma yo ría son las ac tua les ten den cias cu li na rias del con su mo de
ali men tos or gá ni cos, gas tro no mía y tu ris mo len tos, y el Ki ló me tro 0.
Este úl ti mo tam bién con tri bu ye ha cia la soberanía alimentaria de las
propias comunidades.

Este tipo de ten den cias im pul san la pro duc ción de ali men tos de
for ma ar te sa nal o des de el “en tor no fa mi liar”, por lo que al
en ca de nar se sa tis fa cen las ne ce si da des de clien tes (dí ga se clien te
fi nal como in ter me dia rios) y de los miembros de las comunidades.

Este tipo de ac cio nes per mi te:
a) La ge ne ra ción de em pleos en zo nas ru ra les para re du cir la

mi gra ción cam po-ciu dad de jó ve nes por la fal ta de
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opor tu ni da des la bo ra les o que no co rres pon dan con su
ca li fi ca ción.

b) Incen ti va la ex pan sión de in ver sio nes y pro mue ve el sur gi mien to
de ini cia ti vas em pren de do ras en un te rri to rio.

c) La po si bi li dad de am pliar las opor tu ni da des de im pul so
eco nó mi co-so cial en co mu ni da des bá si ca men te agra rias con el
tu ris mo como im pul sor eco nó mi co.

d) Un im pul so del de sa rro llo eco nó mi co de la lo ca li dad don de se
ubi ca.
La ex plo ta ción tu rís ti ca de mu chos de los ca yos de la isla tie ne

cer ca po bla cio nes que tra di cio nal men te son de eco no mías agrí co las
y pes que ras, que se han con ver ti do en fuen tes de mano de obra para
las ins ta la cio nes ho te le ras y ex tra-ho te le ros. Esto in ci de en que el
ba lan ce de las eco no mías pro vin cia les se in cli ne ha cia su plir las
pér di das por el descenso productivo o el aumento poblacional.

El em pren di mien to es una for ma de dar so lu ción a es tos
pro ble mas si se tie ne en cuen ta que pue de afec tar a toda la
co mu ni dad del em pren de dor. Se gún Oyar vi de Ra mí rez, Na za re no
Ve liz, Rol dan Rue nes y Fe rra les Arias (2016) la ne ce si dad de su pe rar
las di fi cul ta des eco nó mi cas im pul sa las ac ti vi da des em pren de do ras
con ten den cia de con tri buir al de sa rro llo sos te ni ble y sus ten ta ble. Las
ideas em pren de do ras son pro ce sos que vin cu lan al in di vi duo
em pren de dor, a las ins ti tu cio nes y al Esta do, lo que con vier te al
em pren di mien to en un fe nó me no so cial y eco nó mi co muy com ple jo,
de ahí que los em pren de do res cons ti tu yan agen tes de cam bio e
in no va ción, ya sea con el desarrollo de acciones a título individual o
formando parte de un grupo con o sin estructura.

Los prin ci pa les im pac tos del em pren di mien to en ca mi na do al
de sa rro llo de ac cio nes de de sa rro llo lo cal para para los go bier nos
lo ca les, uni ver si da des, cen tros de in ves ti ga ción y empresas
implicadas, podrían ser:
a) Ges tio nar es pa cios para el de sa rro llo de ac ti vi da des de cen tros de 

in ves ti ga ción o em pre sas de ser vi cios, em pren di mien to,
in no va ción tec no ló gi ca, ini cio e in cu ba ción de nue vos ne go cios.

b) Brin dar ser vi cios de in for ma ción y con sul to ría para
es ta ble ci mien to de or ga ni za cio nes de ne go cio, des de las
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alian zas, el fi nan cia mien to, tu to ría, pla nes de ne go cio,
ca pa ci ta ción de tipo for mal y di se ño de di fe ren tes pro yec tos.

c) Brin dar ser vi cios de apo yo y bá si cos para el fun cio na mien to de la 
ac ti vi dad de in ves ti ga ción e in no va ción, in clu yen do ges tión de
pro yec tos, es tu dios de mer ca do, trans fe ren cia de tec no lo gía.

d) Fo men to de nue vos ne go cios, ac ti vi da des de mar ke ting y la
pro mo ción, para el de sa rro llo em pre sa rial de in te gra ción el
sec tor es ta tal y el pri va do.

e) De sa rro llar pro ce sos de ca pa ci ta ción para fa vo re cer la
in no va ción en el sec tor em pre sa rial con la fi na li dad de
in cre men tar la ca li dad en los ser vi cios y pro duc tos, así como los
ni ve les de pro duc ción.
Una de las pro pues tas que ha re sul ta do ha sido las ten den cias del

Mo vi mien to Len to, que bus ca con cien ti zar y ha cer re fle xio nar a
pa dres que leen a sus hi jos cuen tos que du ran sólo unos po cos
mi nu tos, a mé di cos que no se to man el tiem po ne ce sa rio para
es cu char al pa cien te, a las per so nas que cada vez les de di can me nos
tiem po a las co sas im por tan tes que pue den ha cer que la vida sea
me jor y que val ga la pena vi vir, brin dán do les más tiem po a la fa mi lia,
los ami gos y la co mu ni dad. Y esta fi lo so fía es apli ca ble al turismo,
sobre todo en el Turismo Rural Comunitario.

Actual men te, los usua rios de la in for ma ción con ta ble se apo yan
en do cu men tos pri ma rios que re co gen los di fe ren tes flu jos de gas tos,
in gre sos y cos tos, al can za dos como con se cuen cia de la ac ti vi dad
lle va da a cabo por una em pre sa u or ga ni za ción. A par tir de esta
in for ma ción, se con si de ran dos ti pos de con ta bi li dad en fun ción de su 
ob je to y campo de acción; la financiera y la de gestión.

En los da tos con ta bles pue den no fi gu rar de for ma ex plí ci ta los
gas tos e in gre sos aso cia dos a la ges tión am bien tal de ri va dos de los
es fuer zos lle va dos a cabo para pre ve nir, co rre gir o mi ni mi zar el
im pac to am bien tal cau sa do por las ope ra cio nes de la em pre sa, por lo
que per ma ne ce rían in vi si bles para los de ci so res. La bús que da de una
po si ble so lu ción a esta cir cuns tan cia per mi tió lo grar la in te gra ción
en tre las cien cias con ta bles y el me dio am bien te, con si de ra das por
mu cho tiem po dis ci pli nas que no te nían re la ción al gu na. Estas
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par ti cu la ri da des permiten entonces centrar la atención en la
contabilidad de gestión o de costos.

Se gún las in ves ti ga cio nes rea li za das por Cha cón (2011), se
re co no cen dos en fo ques en la apli ca ción prác ti ca de la dis ci pli na. De
un lado, se ha llan los que la es tu dian a par tir de di ver sas téc ni cas de
con ta bi li za ción y con trol, ta les como el cos teo ba sa do en las
ac ti vi da des, ABC por sus si glas en in glés, el sis te ma de cos tos de
ca li dad o la con ta bi li dad am bien tal. Estas ema nan de las res pues tas
más re cien tes que la con ta bi li dad de cos tos ofre ce a las em pre sas para 
que in cre men ten su pro duc ti vi dad, re duz can sus cos tos, me jo ren la
ca li dad de sus pro duc tos y ajus ten sus pla zos de en tre ga. En esta lí nea
de pen sa mien to, se va lo ran los sis te mas de con ta bi li dad de cos tos y
de con trol de ges tión como uno de los fac to res aso cia dos al éxi to
com pe ti ti vo, es de cir, cons ti tu yen una de las variables características
de la dirección de cada empresa que favorece la adquisición de
ventajas competitivas.

En pri mer lu gar, por su ob je to y cam po es pe cí fi co, está
pro fun da men te im bri ca da con la ad mi nis tra ción em pre sa rial y con el
pro ce so en dó ge no de toma de de ci sio nes. En se gun do, la ac tual
con cep ción del pro ce so de crea ción de va lor am plía la vi sión de la
em pre sa como caja ne gra y la ex tien de a sis te mas abier tos en re des de
in te rre la ción con su en tor no eco ló gi co, tan to so cial y na tu ral. En este
sen ti do, se con si de ra que la ges tión con ta ble debe ser abor da da a
tra vés de la in for ma ción que ofre cen las cien cias eco nó mi cas,
con ta bles y de ges tión am bien tal, eli mi nan do fron te ras del
co no ci mien to so bre la in for ma ción que brin da cada cien cia en su
con cep ción teó ri ca. Los pro ble mas am bien ta les y la sos te ni bi li dad de
los re cur sos na tu ra les de ben ser abor da dos con ca rác ter sis té mi co e
in ter dis ci pli na rio que integre conocimientos y muestre la información 
necesaria para el cuidado y conservación del medio ambiente. (Ortiz
y Pelegrin, 2013)

Con el tiem po fue ron apa re cien do di fe ren tes con cep tos de
con ta bi li dad am bien tal y evo lu cio na ron las con cep cio nes so bre su
ob je ti vo prin ci pal. A con ti nua ción, es po si ble apre ciar una relación
de estos aspectos:
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a) Es un área de es tu dio de la con ta bi li dad de ges tión que re la cio na
la con ta bi li dad con los pro ble mas am bien ta les, brin da
in for ma ción so bre el es ta do, uso y va lo ra ción de los re cur sos, y
per mi te que se asig nen gas tos para la pro tec ción me dioam bien tal 
y la ad mi nis tra ción de re cur sos (AECA, 1996).

b) Se re la cio na con la in clu sión de ele men tos re la cio na dos con el
me dio am bien te en tre las cuen tas de una or ga ni za ción. En di cho
con cep to, la evo lu ción de “ga nan cias” o “pér di das” tras cien de el
ám bi to con ta ble en cuan to a su cuan ti fi ca ción mo ne ta ria, para
ver se re fle ja do de ma ne ra glo bal. De ello re sul ta una eva lua ción
de las ac cio nes de la em pre sa y su im pac to so bre el me dio
am bien te. El ob je ti vo prin ci pal de la con ta bi li dad am bien tal es
eva luar el uso de re cur sos y el im pac to fi nan cie ro de es tos cos tos
so bre la eco no mía ge ne ral de la em pre sa (Ra mí rez Pa di lla, 1980).

c) Se orien ta ha cia las me di das de pro tec ción del me dio am bien te y
sus ob je ti vos prin ci pa les son el re co no ci mien to y la re ve la ción de 
los efec tos me dioam bien ta les en la teo ría, la téc ni ca y la prác ti ca
con ta ble (Pah len y Cam po, 2013).
De este modo, la con ta bi li dad am bien tal se fue con so li dan do

como un seg men to es pe cia li za do de la dis ci pli na con ta ble
cons ti tui da por va rias ra mas: Con ta bi li dad fi nan cie ra am bien tal,
Con ta bi li dad de cos tos am bien ta les o Con ta bi li dad de gestión
ambiental y Auditoría medioambiental.

Para fun da men tar los avan ces lo gra dos en el tema, se atien de al
ob je to de es tu dio asu mi do en la pre sen te in ves ti ga ción que hace
re fe ren cia al tu ris mo ru ral, para lo cual se rea li zó una ex ten sa
bús que da bi blio grá fi ca para con ti nuar las ade cua cio nes de los
re sul ta dos teó ri cos a la prác ti ca da das las con di cio nes de Cuba,
don de el tra ta mien to de las MiPyME es in ci pien te y las es truc tu ras
coo pe ra ti vas no están adecuadas para otro sector que no sea el
agropecuario.

Resultados esperados:
a) Un cam bio de per cep ción ante las op cio nes de em pleo en

lo ca li da des ru ra les, y así po der re du cir el flu jo mi gra to rio de
jó ve nes ha cia las ciu da des o po los tu rís ti cos.
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b) Fa ci li ta ción y crea ción de pro gra mas que eva lúen y re for mu len
las po lí ti cas y el de sa rro llo de pro gra mas que brin den el ac ce so a
me jo res fuen tes de em pleo y de esta ma ne ra lo grar una ma yor
per ma nen cia de los jó ve nes en sus en tor nos fa mi lia res.

c) Lo grar que la uni ver si dad ten ga una ma yor ex ten sión don de no
solo que de como la fa ci li ta do ra de re cur sos teó ri cos, sino ha cia
una red de co no ci mien tos don de se vin cu len los úl ti mos
re sul ta dos de la cien cia con la ac ti vi dad más em pí ri ca y prác ti ca.

d) Pro por cio nar em pleos a los jó ve nes no solo des de el pun to de
vis ta más atrac ti vo, sino que pue den crear nue vas téc ni cas con el
uso de las más no ve do sas tec no lo gías en la ob ten ción de
be ne fi cios de ma ne ra res pon sa ble con la so cie dad y el me dio
am bien te.

e) Que le in gre so a la edu ca ción me dia y su pe rior, sea en
es pe cia li da des que sir van e im pul sen el de sa rro llo de sus
co mu ni da des, ha cia un ac cio nar res pon sa ble con la co mu ni dad.

f) Ani mar la pro duc ción de ali men tos, tan to por la vía agrí co la
como por la pes ca, con el fin de res pon der a las ne ce si da des de
sus co mu ni da des, las ins ta la cio nes tu rís ti cas cer ca nas a es tas y
para las al ter na ti vas de tu ris mo ru ral, como fuen te al ter na ti va de
in gre sos. To das es tas in ten cio nes en este mis mo or den de
prio ri da des.

g) Inci tar a una ac ti vi dad tu rís ti ca que se ría pro ve cho sa a las
ins ta la cio nes ho te le ras cer ca nas y, a su vez, como fuen te de
in gre sos di rec tos que pue den re per cu tir di rec ta men te en sus
co mu ni da des.

Conclusiones
La con ta bi li dad de ges tión am bien tal es una he rra mien ta que per mi te
ges tio nar las ac ti vi da des tu rís ti cas en en tor nos ru ra les y co mu ni ta rios
me dian te el cálcu lo de los cos tos eco nó mi cos am bien ta les y so cia les.
Su apli ca ción po si bi li ta la rea li za ción de aná li sis de sos te ni bi li dad, al
con si de rar se un ins tru men to fun da men tal para el lo gro de un tu ris mo
sos te ni ble, sin embargo, se carece de procedimientos contables que la 
permitan.
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La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes en el en tor no tu rís ti co se
di ri gen ha cia la ges tión am bien tal, res pal da das por nor mas
in ter na cio na les para su apli ca ción. De ese modo, han des per ta do
gran in te rés en el ám bi to del de sa rro llo sos te ni ble. En tal sen ti do, en
di ver sos paí ses se de sa rro llan es tu dios en aras de di se ñar he rra mien tas 
que con tri bu yan al tu ris mo sos te ni ble y se des ta ca su uti li dad en
ins ta la cio nes ho te le ras, pero en lo referente al turismo rural no hay
referencias en el entorno cubano.
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Ruber Delgado Gamboa
Yanisley Cuello León

Jackeline Utria Romero

Resumen
Ges tio nar los re cur sos hu ma nos en base a las com pe ten cias la bo ra les
es una op ción via ble para que las en ti da des del sec tor tu rís ti co
al can cen los ni ve les de com pe ti ti vi dad en el con tex to so cio
eco nó mi co cu ba no ac tual. La cons truc ción de per fi les de car gos por
com pe ten cias re pre sen ta una ac ti vi dad in dis pen sa ble para lo grar con
efi ca cia la im ple men ta ción de este en fo que. La sis te ma ti za ción
rea li za da re ve ló la dis po ni bi li dad de una se rie de pro pues tas
me to do ló gi cas para la cons truc ción de este do cu men to, cu yas
li mi ta cio nes jun to a las in su fi cien cias que ac tual men te pre sen ta la
ac ti vi dad de di se ño de per fi les de car gos en la Empre sa Cam pis mo
Po pu lar Guan tá na mo jus ti fi can el de sa rro llo de la pre sen te
in ves ti ga ción, en la que se em pleó un di se ño me to do ló gi co
cua li ta ti vo de tipo ex plo ra to rio. El ob je ti vo de la in ves ti ga ción es
des cri bir un pro ce di mien to para la implantación de perfiles de cargos
por competencias en esta organización que contribuya al logro de
niveles superiores de desempeño laboral.

El pro ce di mien to con ce bi do se sus ten ta en cin co pre mi sas y se
es truc tu ra en cua tro fa ses, las cua les cuen tan con eta pas y pa sos que
fa ci li tan la re troa li men ta ción y el ajus te como vías para ob te ner los
re sul ta dos de sea dos. La pro pues ta me to do ló gi ca que se rea li za
po ten cia el ca rác ter es tra té gi co que debe pri mar en la cons truc ción
del per fil del car go por com pe ten cias, y como no ve dad em plea
mé to dos y téc ni cas pros pec ti vas para la de ter mi na ción de las
com pe ten cias cla ves del car go. La cohe ren cia teó ri ca del
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pro ce di mien to pro pues to, así como la fac ti bi li dad de su
im ple men ta ción se valida mediante criterio de expertos, con
resultados que hablan a favor de su valía.

Pa la bras cla ve: com pe ten cias la bo ra les, per fi les de car gos,
de sem pe ño laboral.

Abstract
Man ag ing hu man re sources based on job skills is a vi a ble op tion for
en ti ties in the tour ism sec tor to reach lev els of com pet i tive ness in the
cur rent Cu ban socio-eco nomic con text. The con struc tion of pro files of
po si tions by com pe ten cies rep re sents an es sen tial ac tiv ity to ef fec tively
achieve the im ple men ta tion of this ap proach. The sys tem ati za tion
car ried out re vealed the avail abil ity of a se ries of meth od olog i cal
pro pos als for the con struc tion of this doc u ment, whose lim i ta tions,
to gether with the in suf fi cien cies cur rently pre sented by the ac tiv ity of
de sign ing job pro files in the Guantanamo Pop u lar Campismo
En ter prise, jus tify the de vel op ment of the pres ent in ves ti ga tion. in
which an ex plor atory qual i ta tive meth od olog i cal de sign was used. The
ob jec tive of the re search is to de scribe a pro ce dure for the
im ple men ta tion of pro files of po si tions by com pe ten cies in this
or ga ni za tion that con trib utes to the achieve ment of higher lev els of job
per for mance. The con ceived pro ce dure is based on five pre mises and is 
struc tured in four phases, which have stages and steps that fa cil i tate
feed back and ad just ment as ways to ob tain the de sired re sults. The
meth od olog i cal pro posal that is made en hances the stra te gic char ac ter
that should pre vail in the con struc tion of the pro file of the po si tion by
com pe ten cies, and as a nov elty it uses pro spec tive meth ods and
tech niques to de ter mine the key com pe ten cies of the po si tion. The
the o ret i cal co her ence of the pro posed pro ce dure, as well as the
fea si bil ity of its im ple men ta tion, is val i dated by ex pert cri te ria, with
re sults that speak in fa vor of its worth.

Keywords: job skills, job pro files, job per for mance.

Introducción
En la ac tua li dad exis te un am plio con sen so en tre des ta ca dos
em pre sa rios de éxi to y re co no ci dos es tu dio sos de la ges tión
em pre sa rial, de que las ven ta jas com pe ti ti vas de las em pre sas en este

376



si glo XXI no ra di ca rán en los re cur sos na tu ra les, ni en los re cur sos
fi nan cie ros, ni si quie ra en la tec no lo gía, sino en el ni vel de for ma ción
y Ges tión de Re cur sos Hu ma nos (GRH) que sean ca pa ces de
de sa rro llar (Cues ta, 2020).

Dada la im por tan cia que ad quie re el ni vel de for ma ción de los
re cur sos hu ma nos en la com pe ti ti vi dad de las em pre sas, las
com pe ten cias la bo ra les (en ten di das en la ac tua li dad con un ca rác ter
ho lís ti co)1, cons ti tu yen un ele men to pe cu liar en los mo de los del
Sis te ma de Ges tión de Re cur sos Hu ma nos (SGRH) sur gi dos en las
úl ti mas dé ca das2, ra zón por la que, como ten den cia, esta ac ti vi dad
in cor po ra la Gestión por Competencias (GC) como enfoque de
gestión.

Al po si bi li tar orien tar las ac cio nes de la ges tión del per so nal a
tono con el pro yec to es tra té gi co con ce bi do, este en fo que per mi te
al can zar un de sem pe ño in di vi dual y or ga ni za cio nal su pe rior, así
como la crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas, de las que tam bién es tán
ávi das las en ti da des del sec tor tu rís ti co cu ba no, que como se co no ce
ha sido iden ti fi ca do en el Plan Na cio nal de De sa rro llo Eco nó mi co
has ta el 2030 como un sec tor es tra té gi co para la transformación
productiva que amerita la economía de la isla.

La im ple men ta ción de per fi les de com pe ten cias como pre mi sa
para in tro du cir el en fo que ba sa do en com pe ten cias la bo ra les en la
GRH de las en ti da des del sec tor tu rís ti co cons ti tu ye hoy en día uno de
los prin ci pa les li nea mien tos de tra ba jo de la GRH; lo cual res pon de
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1 Al in cluir este con cep to no sólo co no ci mien tos y ha bi li da des para ha cer el
tra ba jo (sa ber ha cer), sino tam bién ac ti tu des, va lo res y ras gos per so na les
vin cu la dos al buen de sem pe ño en el mis mo (que rer ha cer). En este en ten di do,
se asu me en el pre sen te tra ba jo la de fi ni ción de com pe ten cia la bo ral ex pues ta
por Mo ra les (2006), que las con ci be como un “Con jun to si nér gi co de
co no ci mien tos, ha bi li da des, ex pe rien cias, sen ti mien tos, ac ti tu des,
mo ti va cio nes, ca rac te rís ti cas per so na les y va lo res, ba sa do en la ido nei dad
de mos tra da, aso cia do a un de sem pe ño su pe rior del tra ba ja dor y de la
or ga ni za ción, en co rres pon den cia con las exi gen cias téc ni cas, pro duc ti vas y de
ser vi cios.”

2 Se re fie re al Mapa de Beer Mo di fi ca do (1989); al mo de lo de Wert her y Da vis
(1991); el de Har per y Lynch (1992); el de Chia ve na to (1993); el mo de lo GRH
DPC de Cues ta (1999); el mo de lo del Sis te ma de Ges tión Inte gra da del Ca pi tal
Hu ma no de Mo ra les (2006), en tre otros.



ade más, a la ne ce si dad de ac tua li zar los ca li fi ca do res de car go
em plea dos has ta la fe cha, que en prin ci pio no fue ron di se ña dos para
la ac ti vi dad tu rís ti ca, sino que fue ron ex tra po la dos; lo que ha li mi ta do
un de sem pe ño in di vi dual y or ga ni za cio nal superior que no siempre se 
ha correspondido con el proyecto estratégico concebido.

A esta pro ble má ti ca no es aje na la Empre sa Cam pis mo Po pu lar
Guan tá na mo, per te ne cien te a la Orga ni za ción Su pe rior de Di rec ción
Empre sa rial (OSDE) ads crip ta al Mi nis te rio de Tu ris mo (MINTUR). La
in for ma ción re co pi la da por me dio de la re vi sión do cu men tal, la
ob ser va ción di rec ta, el cri te rio de ex per tos y en tre vis tas efec tua das
con su per so nal, cons ta tó la exis ten cia de una se rie de in su fi cien cias
que no solo re ve lan la ne ce si dad de per fec cio nar la GRH en esta
em pre sa, sino que re fuer zan la per ti nen cia de in cor po rar las
com pe ten cias la bo ra les como ele men to in te gra dor de las ac ti vi da des
que con for man su SGRH, para lo que la cons truc ción e
im ple men ta ción de per fi les de car gos por com pe ten cias, cons ti tu ye
una tarea impostergable. Además, se comprobó la inexistencia en esta 
entidad de un proceder que oriente este proceso.

La sis te ma ti za ción rea li za da a par tir del aná li sis de la bi blio gra fía
so bre el tema re ve ló la dis po ni bi li dad de una se rie de pro pues tas
me to do ló gi cas para la cons truc ción de per fi les de com pe ten cias, de
modo que no exis te un pro ce di mien to de re fe ren cia para el di se ño de
es tos do cu men tos que ase gu re la identificación de competencias de
manera infalible.

Por otra par te, el aná li sis de las con tri bu cio nes que en este or den
han emer gi do en el con tex to cu ba no re ve ló que pe sar de sus
si mi li tu des y lo gros, es tas pro pues tas me to do ló gi cas tam bién
pre sen tan de ter mi na das li mi ta cio nes. En base a las con si de ra cio nes
an te rior men te des cri tas, esta in ves ti ga ción se pro pu so abor dar la
pro ble má ti ca de cómo im plan tar per fi les de car gos por com pe ten cias
en la Empre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, para ello se
con si de ró los re fe ren tes teó ri cos re la cio na dos con la GC y el di se ño
de per fi les de com pe ten cias dis po ni bles en la li te ra tu ra con sul ta da,
además de tomar en cuenta los aspectos invariantes de las propuestas
metodológicas consultadas.
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El pro ce di mien to con ce bi do tie ne como no ve dad que am plía las
pers pec ti vas de aná li sis pre vio a la cons truc ción de per fi les de
com pe ten cias, y su gie re el em pleo de mé to dos y téc ni cas
pros pec ti vas para la de ter mi na ción de las com pe ten cias cla ves del
car go en cues tión, as pec tos que re fuer zan el ca rác ter objetivo y
estratégico de estos documentos.

 Es ob je ti vo de este tra ba jo des cri bir el pro ce di mien to para la
im plan ta ción de per fi les de car gos por com pe ten cias en la Empre sa
Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo que con tri bu ya al lo gro de ni ve les
su pe rio res de desempeño laboral en esta entidad.

La Gestión por Competencias y el diseño de perfiles de cargos por
competencias
En el ac tual con tex to en que se de sen vuel ven las or ga ni za cio nes es
vi tal pro mo ver y ges tio nar el de sem pe ño efi caz de los re cur sos
hu ma nos a fin de ga ran ti zar a la or ga ni za ción ser com pe ti ti va en el
mer ca do. Con esta fi na li dad emer gió la Ges tión por Com pe ten cias
(GC) ini cial men te en el cam po de la Psi co lo gía Orga ni za cio nal,
bus can do motivar a los trabajadores y explicar su desempeño.

Se gún Cues ta (2020), la ges tión por com pe ten cias es hoy
con cep ción re le van te a com pren der en la Ges tión de Re cur sos
Hu ma nos (GRH), im pli can do ma yor in te gra ción en tre es tra te gia,
sis te ma de tra ba jo y cul tu ra or ga ni za cio nal, jun to a un co no ci mien to
ma yor de las po ten cia li da des de las personas y su desarrollo.

Tal con cep ción per si gue el in cre men to de la pro duc ti vi dad del
tra ba jo o au men to del buen de sem pe ño la bo ral, te nien do hoy es pe cial
re la ción con ac ti vi da des cla ves de GRH como se lec ción de per so nal,
for ma ción y eva lua ción del de sem pe ño que, al ser rea li za dos por
com pe ten cias, con fi gu ran en la ac tua li dad esen cial men te la
de no mi na da Ges tión por Com pe ten cias o la GRH con en fo que de
com pe ten cias.

La GC es un cam po que se cons ti tu ye en un can di da to para la
ex pe ri men ta ción con mé to dos y téc ni cas re no va das cuya apli ca ción
po dría de ri var so lu cio nes no ve do sas en la im ple men ta ción de este
en fo que, tal es el caso de la prospectiva estratégica.
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Esta me to do lo gía, al ser de fi ni da como “una ac ti tud del es pí ri tu
para vis lum brar el fu tu ro con lo cual se ob tie ne más cla ri dad para
ac tuar en el pre sen te” (Ber guer, 1964), co bra par ti cu lar re le van cia en
la de ter mi na ción de las com pe ten cias la bo ra les ne ce sa rias para
pro pi ciar un de sem pe ño in di vi dual y or ga ni za cio nal su pe rior que
tri bu te a la ma te ria li za ción del pro yec to es tra té gi co de la en ti dad,
po ten cia li dad que no ha sido lo su fi cien te men te ex plo ta da, so bre
todo en los pro ce di mien tos con ce bi dos para el diseño de los perfiles
por competencias en la práctica empresarial cubana.

El per fil de car go o pro fe sio gra ma cons ti tu ye el do cu men to le gal
don de se sin te ti zan los prin ci pa les re que ri mien tos y exi gen cias que
debe po seer su ocu pan te, es una he rra mien ta bá si ca para el
es ta ble ci mien to de toda po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, pues casi to das 
las ac ti vi da des de sa rro lla das en la GRH se ba san de uno u otro modo
en la in for ma ción que pro por cio na este do cu men to, el que se ela bo ra
como re sul ta do de las ac ti vi da des claves de análisis y descripción de
puestos de trabajo (ADPT).3

His tó ri ca men te, el di se ño de los pro fe sio gra mas se ha cen tra do
más en las fun cio nes del pues to des cri tas en un pla no pu ra men te
cog ni ti vo, que en las com pe ten cias que de ben te ner las per so nas para
un de sem pe ño exi to so; cues tión que en los úl ti mos años ha sido
su pe ra da por los actuales perfiles de competencias.

Se en tien de por per fil de com pe ten cias al lis ta do de las dis tin tas
com pe ten cias que son esen cia les para el de sa rro llo de un pues to, así
como los ni ve les ade cua dos para cada uno de sus ele men tos, en
tér mi nos de co no ci mien tos, ha bi li da des y con duc tas ob ser va bles,
tan to para lo que es un de sem pe ño ade cua do como para lo que es un
de sem pe ño su pe rior4. Este do cu men to, ade más de des cri bir las
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3 Hay bi blio gra fías que de no mi nan di cha ac ti vi dad como “Aná li sis y des crip ción
de Pues tos de Tra ba jo”, pero en esta in ves ti ga ción se es con se cuen te con la
de no mi na ción que apor ta Cues ta (2020), que in clu ye ade más el di se ño.

4 De acuer do a Mo ra les (2006), el de sem pe ño la bo ral ade cua do: “Sig ni fi ca el
ren di mien to la bo ral y la ac tua ción del tra ba ja dor, ade cua do a los
re que ri mien tos es ta ble ci dos para su car go y ex pre sa la ido nei dad de mos tra da”;
en tan to un de sem pe ño la bo ral su pe rior “Sig ni fi ca el ren di mien to la bo ral y la
ac tua ción su pe rior del tra ba ja dor, con alto im pac to eco nó mi co y so cial,
pre sen te y fu tu ro, iden ti fi ca do con las com pe ten cias la bo ra les exi gi das para su



com pe ten cias para un car go, debe ex pre sar la re la ción de los
ob je ti vos es tra té gi cos y me tas con las capacidades que debe
desarrollar el personal de la organización.

Al con te ner el lis ta do de las dis tin tas com pe ten cias que son
esen cia les para el de sa rro llo de un pues to, así como los ni ve les
ade cua dos para cada uno de sus ele men tos (ac ti tu des, va lo res,
ha bi li da des, co no ci mien tos, mo ti va cio nes etc.) el per fil de
com pe ten cias pue de ir ane xa do al ca li fi ca dor del car go, aun que en la
prác ti ca or ga ni za cio nal cada vez es más re cu rren te en con trar lo como
par te de la es truc tu ra de los per fi les de cargo, dando lugar a los
perfiles de cargos por competencias.

De acuer do a Cues ta (2020), la con fi gu ra ción del per fil de car go
por com pe ten cias par te de la de ter mi na ción ri gu ro sa de las
com pe ten cias del con te ni do del pues to o car go, res pon dien do
esen cial men te a ¿qué se hace?, ¿có mo se hace? y ¿pa ra qué lo hace?
(com pren dien do tam bién el con jun to sa ber y que rer ha cer cuan do se
vaya a con fi gu rar el per fil de competencias de los candidatos al
puesto).

Los com po nen tes que con for man el per fil por com pe ten cias
in te rac túan o se pre su po nen, y no pue den con ce bir se como par tes
ais la das sino con un en fo que sis té mi co que ame ri ta la ne ce sa ria
in te gra ción en tre los mis mos, lo que ha de ex pre sar se en un mo de lo del 
cual exis ten di fe ren tes for ma tos, pero de for ma ge ne ral to dos de ben ser
ca pa ces de des cri bir com por ta mien tos ob ser va bles, ade más de ser
con ci sos, con fia bles y vá li dos para pre de cir el éxi to en el pues to de
tra ba jo.

Este per fil del car go vie ne a eri gir se como el nexo por ex ce len cia
que per mi te di na mi zar las com pe ten cias la bo ra les en la ges tión
em pre sa rial. Se gún Re cio (2009), esta es la ra zón por la cual los
per fi les con base en las com pe ten cias su pe ran los tra di cio na les
ca li fi ca do res de car gos. Mien tras los ca li fi ca do res de car gos po nen
én fa sis en lo que debe “ha cer y co no cer” el ocu pan te del car go, el
per fil de com pe ten cias in sis te en lo que debe “po seer y demostrar” la
persona para lograr un desempeño superior.
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Por todo lo an te rior, Cues ta (2020) plan tea que el per fil de car go
por com pe ten cias mar ca un hito me to do ló gi co fun da men tal y sin
du das tie ne una co ne xión téc ni co or ga ni za ti va bá si ca con el res to de
las ac ti vi da des cla ves de GRH, en par ti cu lar con la for ma ción, la
se lec ción, la eva lua ción del desempeño y la compensación laboral.

La iden ti fi ca ción de las com pe ten cias re que ri das para
de ter mi na do car go pue de ser en la prác ti ca una ta rea com ple ja;
Sol tu ra (2007) en un es tu dio com pa ra ti vo de los di fe ren tes
pro ce di mien tos que sue len em plear se para ta les fi nes, iden ti fi có seis
mé to dos que son apli ca dos en las or ga ni za cio nes para la
iden ti fi ca ción de las com pe ten cias de los per fi les de car gos, ellos son:
el aná li sis ocu pa cio nal, la me to do lo gía DACUM, el aná li sis
fun cio nal, el mé to do ETED, el método de incidentes críticos y el
método de expertos Delphi por Rondas.

Den tro de las téc ni cas que sue len ser uti li za das para de ter mi nar
las com pe ten cias re que ri das para un de sem pe ño exi to so en un pues to 
se en cuen tran: la ob ser va ción di rec ta, la re vi sión do cu men tal, las
en tre vis tas - en tre ellas las fo ca li za das- y otras de trabajo en grupo.

Dado que como re sul ta do de la apli ca ción de los mé to dos y
téc ni cas an te rio res pue de ob te ner se una am plia lis ta de ele men tos de
las com pe ten cias que re sul tan crí ti cos para el de sem pe ño exi to so del
pro pó si to y con te ni do del car go, es pre ci so con cen tra se solo en
aque llos que re sul ten im pres cin di bles para un de sem pe ño su pe rior
del tra ba ja dor, para lo cual se pro po ne em plear el mé to do del aná li sis
es truc tu ral (más co no ci do como MIC-MAC), con el que se re du ce el
ni vel de sub je ti vi dad que po dría primar en la toma de decisiones en
cuanto a qué competencias considerar.

En Cuba, con la pro mul ga ción de la ex tin ta nor ma NC 3001:07
del Sis te ma de Ges tión Inte gral de Ca pi tal Hu ma no, las
or ga ni za cio nes de bían con tar con un pro ce di mien to do cu men ta do
so bre el pro ce so de iden ti fi ca ción, va li da ción y cer ti fi ca ción de las
com pe ten cias, aun que no se pre ci sa ba cómo ha cer lo. Ello pro pi ció
una mul ti pli ci dad de pro pues tas me to do ló gi cas dis po ni bles5, sin
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Gon zá lez (2017); Ji mé nez, Ruiz y So lís (2018); Mar tín, Lo re do y Álva rez (2018)
y los diez pro ce di mien tos es tu dia dos por Me di na y Vi tier (2017).



em bar go, no se asu mió un pro ce di mien to ca paz de ho mo ge ni zar el
diseño de los perfiles de competencia ni la estructura de estos
documentos.

A pe sar de las si mi li tu des y lo gros de los pro ce di mien tos
ana li za dos, tam bién se han iden ti fi ca do li mi ta cio nes que jus ti fi can la
ne ce si dad de di se ñar un pro ce di mien to pro pio para la entidad objeto
de estudio.

Metodología
La in ves ti ga ción de sa rro lla da es cua li ta ti va de tipo ex plo ra to rio, para
lo cual se si guió una me to do lo gía es truc tu ra da en tres eta pas. La
pri me ra di ri gi da a sis te ma ti zar a par tir del aná li sis de bi blio gra fía
in de xa das en ba ses de da tos como Sco pus, Goo gle Schoo lar y
Re dalyc, en tre otras, los re fe ren tes teó ri cos y me to do ló gi cos
re la cio na dos con la GC y el di se ño de per fi les de com pe ten cias en
par ti cu lar.

El de sa rro llo de esta eta pa per mi tió iden ti fi car los ele men tos
com po nen tes de es tos do cu men tos, los mé to dos y téc ni cas
em plea dos en su cons truc ción, así como los as pec tos in va rian tes y de
in te rés con te ni dos en las pro pues tas me to do ló gi cas ana li za das para
su ela bo ra ción e im plan ta ción, así como la iden ti fi ca ción de las
li mi ta cio nes que a pesar de sus logros estas presentan.

La se gun da fase es tu vo en ca mi na da al di se ño del pro ce di mien to
con ce bi do para la im plan ta ción de per fi les de com pe ten cias en la
em pre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo. Mien tras que la ter ce ra fase
se orien tó a efec tuar la va lo ra ción de la fac ti bi li dad del pro ce di mien to
pro pues to, para lo que se uti li zó el cri te rio de ex per tos. Para ello,
ini cial men te se con si de ró a 12 per so nas, a las que se les en tre vis tó para
la de ter mi na ción del coe fi cien te de com pe ten cia (Kc) en base a
cri te rios como el do mi nio teó ri co de las te má ti cas y la ex pe rien cia
pro fe sio nal.

De su pro ce sa mien to con ayu da de la ver sión 1.0 del soft wa re
“Sis te ma para la toma de de ci sio nes”, tam bién co no ci do como
“De ci sión”, se se lec cio nó solo a 9 como ex per tos, por te ner un
coe fi cien te de com pe ten cia su pe rior a 0.8, en tre ellos cua dros de la
or ga ni za ción ob je to de es tu dio (2) y del sec tor tu rís ti co de la pro vin cia 
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(2), así como por do cen tes de la Uni ver si dad de Guan tá na mo (5),
for ma dos en áreas de conocimiento con perfiles afines al tema
abordado.

A los ex per tos se les hizo lle gar por vía elec tró ni ca la des crip ción
de la pro pues ta me to do ló gi ca con ce bi da, y se les pre ci só
in di vi dual men te las acla ra cio nes por ellos so li ci ta das.
Pos te rior men te, se les ex pli có y apli có a cada uno un cues tio na rio
para la va li da ción del pro ce di mien to. El ob je ti vo de este ins tru men to
fue me dir el ni vel de con cor dan cia del cri te rio de los ex per tos con una 
se rie de pro po si cio nes re la cio na das tan to con la con cep ción teórica
como con la futura aplicación del procedimiento concebido.

El cues tio na rio di se ña do que dó in te gra do por ocho ítems tipo
Li kert, con un ran go de res pues ta de 1 a 5, don de 1 sig ni fi ca “En to tal
de sa cuer do” y 5 “To tal men te de acuer do”. Los as pec tos (cri te rios de
eva lua ción) con si de ra dos en este ins tru men to de me di ción es tu vie ron 
re la cio na dos con: la per ti nen cia de las pre mi sas a con si de rar se pre vio 
a la eje cu ción del pro ce di mien to, su es truc tu ra ge ne ral, la cohe ren cia
ló gi ca en tre las fa ses, eta pas y sus co rres pon dien tes pa sos, la
per ti nen cia de las téc ni cas y he rra mien tas pro pues tas para su
de sa rro llo, la fac ti bi li dad de apli ca ción del pro ce di mien to en la
en ti dad ob je to de es tu dio, la im por tan cia de los re sul ta dos que
brin da rá tanto a nivel individual como organizacional así como la
necesidad y actualidad de la propuesta elaborada.

El pro ce sa mien to con ayu da del soft wa re SPSS 26,0 de los da tos
ob te ni dos me dian te la apli ca ción a los ex per tos del ins tru men to
apli ca do, re ve ló que este ins tru men to de me di ción es con fia ble,
ava la do por el cálcu lo del ni vel de fia bi li dad de la es ca la a tra vés del
coe fi cien te Alfa de Cron bach, que, al al can zar un va lor de 0,812,
ex pre sa la exis ten cia de una ele va da con sis ten cia in ter na en tre los
ítems del cues tio na rio apli ca do, y que por tanto los datos obtenidos de 
su aplicación son fiables.

Desarrollo
El pro ce di mien to que se pro po ne tie ne como ob je ti vo con du cir el
pro ce so de im plan ta ción de per fi les de car gos por com pe ten cias que
con tri bu yan al lo gro de ni ve les su pe rio res de de sem pe ño la bo ral en la 
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Empre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, con lo cual se pro pi cia ría
la ma te ria li za ción del pro yec to es tra té gi co em pre sa rial. Entre las
cua li da des que lo ca rac te ri zan se des ta can las si guien tes: fle xi ble,
di ná mi co y orien ta do ha cia la me jo ra con ti nua, in te gra dor, ob je ti vo,
par ti ci pa ti vo, crea ti vo e innovador.

Los clien tes del pro ce di mien to con ce bi do son los tra ba ja do res de 
la or ga ni za ción, y sus usua rios son los di ri gen tes y de más per so nal
(es pe cia lis tas, téc ni cos, en tre otros) que ges tio nan los RH en la
entidad.

Para lo grar la efec ti vi dad en su apli ca ción se de ben con si de rar las 
si guien tes premisas:
1. La es tra te gia or ga ni za cio nal di se ña da y con sen sua da con los

tra ba ja do res.
2. Las com pe ten cias dis tin ti vas de la or ga ni za ción y de los pro ce sos

de las ac ti vi da des prin ci pa les iden ti fi ca das y va li da das.
3. La exis ten cia de los des crip to res de car gos (pro fe sio gra mas o

ca li fi ca do res).
4. El li de raz go de la ad mi nis tra ción en el de sa rro llo del pro ce so de

im plan ta ción de los per fi les de car gos por com pe ten cias.
5. La par ti ci pa ción ac ti va y cons cien te del per so nal im pli ca do,

in clu yen do los pro pios ocu pan tes de los pues tos en cues tión.
En la con cep ción del pro ce di mien to fue to ma do en cuen ta el

en fo que es tra té gi co, des ta cán do se la con si de ra ción del en tor no como 
re fe ren te para el aná li sis que con lle va a la iden ti fi ca ción de las
com pe ten cias cla ves de los car gos en la organización objeto de
estudio.

Asi mis mo se re co no ce la ne ce si dad de in cor po rar a di cho aná li sis 
la pros pec ti va, como mé to do para an ti ci par la con fi gu ra ción de un
fu tu ro de sea ble (de sem pe ño la bo ral su pe rior a tono con la es tra te gia
or ga ni za cio nal) y des de allí re tro ce der has ta el pre sen te, e iden ti fi car
las com pe ten cias la bo ra les cla ves para el car go; en base a las cua les
di se ñar un per fil de car go in ser ta do en la rea li dad, y que per mi ta
cons truir mo men to a mo men to en la en ti dad ob je to de es tu dio, un
ac cio nar efi caz orien ta do ha cia la ad qui si ción y de sa rro llo de las
competencias laborales que harán posible el futuro considerado
como deseable.
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La con fi gu ra ción an ti ci pa da de di cho fu tu ro a par tir de la
cons truc ción del per fil de car go por com pe ten cias, en la con cep ción
del pro ce di mien to di se ña do se apo ya en el aná li sis de as pec tos
re la cio na dos con los com po nen tes del car go en cues tión, así como en 
el es tu dio del sis te ma de tra ba jo de los pues tos de tra ba jo
co rres pon dien tes y del de sem pe ño al can za do en los mis mos, no solo
en el pre sen te - como su gie ren las pro pues tas me to do ló gi cas
con sul ta das- sino con pro yec ción hacia el futuro, pero con basamento 
en la experiencia del pasado.

En base a todo lo an te rior, la cons truc ción del per fil del car go por
com pe ten cias emer ge rá como re sul ta do del aná li sis efec tua do so bre
lo que fue, es y de bie ra ser el car go ob je to de es tu dio para ajus tar se a
las exi gen cias que el fu tu ro de la or ga ni za ción y su en tor no im po nen;
ex pre san do tan to las com pe ten cias como el ni vel de de sa rro llo
re que ri do para lo grar un de sem pe ño la bo ral su pe rior en los pues tos
de tra ba jo co rres pon dien tes a di cho car go, y re ve lán do se como una
al ter na ti va para - una vez im ple men ta do este do cu men to- re du cir la
bre cha que dis ta entre el estado actual y el estado deseado, según se
muestra en la si guien te figura.

Figura 2.Representación gráfica del análisis para la construcción de
perfiles de cargos por competencias.

386



El pro ce di mien to di se ña do con tie ne la esen cia de la ac ti vi dad de
aná li sis y des crip ción de pues tos de tra ba jo, y está es truc tu ra do –
se gún se apre cia en el ane xo1- en cua tro fa ses que in clu yen las
fun cio nes de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, eje cu ción y con trol, las que 
cuen tan con eta pas y pa sos que fa ci li tan la re troa li men ta ción y el
ajus te como vías para obtener los resultados deseados.

En la con cep ción es truc tu ral del pro ce di mien to se apli có el
en fo que de pro ce so, para ex po ner con ma yor cla ri dad la ar ti cu la ción
y cohe ren cia en tre los di fe ren tes ele men tos que lo com po nen (fa ses,
eta pas y pa sos). Su re pre sen ta ción grá fi ca no debe in ter pre tar se como
un re co rri do li neal, pues en de ter mi na das eta pas ha brá ac ti vi da des
si mul tá neas y de re troa li men ta ción que garantizan la efectividad en
su ejecución.

La pri me ra fase está en ca mi na da a ga ran ti zar las con di cio nes
pre vias para el de sa rro llo exi to so del pro ce so; la se gun da fase tie ne
como ob je ti vo ana li zar in for ma ción re le van te para el di se ño del per fil 
del car go por com pe ten cias. El pro pó si to de la ter ce ra fase es la
cons truc ción de este do cu men to; mien tras que el de la cuar ta es
fa ci li tar tan to la im plan ta ción de per fi les de car gos por competencias
en la organización como su mejora continua.

Discusión
Se rea li zó una prue ba de hi pó te sis no pa ra mé tri ca, de fi nien do
pre via men te como hi pó te sis es ta dís ti cas:

H0sig. =0.05 (no hay con cor dan cia sig ni fi ca ti va en tre el cri te rio
de los expertos)

H1: sig. <0.05 (hay con cor dan cia sig ni fi ca ti va en tre el cri te rio de
los expertos)

El va lor crí ti co ob ser va do o ni vel de sig ni fi can cia (sig.) con este
pro ce sa mien to en el soft wa re SPSS 26,0 al ser de 0.000 (ci fra in fe rior a 
0.05) jus ti fi ca se re cha ce la hi pó te sis nula y se acep te la hi pó te sis
al ter na ti va, con lo cual se pue de afir mar con un 95% de con fia bi li dad
que se lo gró un ni vel de con cor dan cia sig ni fi ca ti va en tre el cri te rio de
los ex per tos con res pec to a los ítems eva lua dos en re la ción al
pro ce di mien to pro pues to; afir ma ción que fue con tras ta da con el
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cálcu lo del coeficiente W de Kendall, que alcanzó un valor
ascendente a 0,902.

En este sen ti do, el aná li sis de los es ta dís ti cos ob te ni dos con el
pro ce sa mien to de las res pues tas de los ex per tos en el soft wa re SPSS
26,0, apor ta cri te rios fa vo ra bles en re la ción al pro ce di mien to
con ce bi do. Den tro de los re sul ta dos alcanzados se destacan los
siguientes:

• El 77.8% de los ex per tos ma ni fies ta en con trar se de acuer do
(44,5%) o to tal men te de acuer do (33,3%) con la afir ma ción de
que las pre mi sas plan tea das en el pro ce di mien to re sul tan
ade cua das para con si de rar se pre vio a la eje cu ción del
pro ce di mien to con vis ta a lo grar la efec ti vi dad en la aplicación
del mismo.

• El 33,3% plan tea en con trar se de acuer do y el 66.7% to tal men te
de acuer do con la afir ma ción de que la es truc tu ra ge ne ral
des cri ta en el pro ce di mien to es ade cua da para el fin con el que
fue concebido.

• El 55,6% ma ni fies ta es tar de acuer do en que las eta pas y sus
co rres pon dien tes pa sos pre sen tan una con cep ción apro pia da; en
tan to el44,4% res tan te ex pre sa sen tir se to tal men te de acuer do
con dicha afirmación.

• To dos los en cues ta dos con cuer dan con que las
téc ni cas/he rra mien tas pro pues tas a apli car son ade cua das para
ma te ria li zar el pro pó si to de las res pec ti vas eta pas, y de es tos el
77,8% ex pre san en con trar se to tal men te de acuerdo con dicha
afirmación.

• De acuer do al cri te rio del 100% de los ex per tos en cues ta dos, el
pro ce di mien to pro pues to pue de con tri buir al lo gro de ni ve les
su pe rio res de de sem pe ño la bo ral de los ocupantes de los cargos.

• El 100% de los ex per tos ma ni fies ta es tar de acuer do o to tal men te
de acuer do con que el pro ce di mien to pro pues to, cons ti tu ye una
pro pues ta per ti nen te para abor dar una ne ce si dad ac tual de la
Empre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo y con tri bu ye al
per fec cio na mien to de la GRH en esta organización.
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Conclusiones
Con la rea li za ción de esta in ves ti ga ción se arri ba a las si guien tes
con clu sio nes:
1. La Ges tión de Re cur sos Hu ma nos por com pe ten cias, cons ti tu ye

un en fo que va lio so para el de sa rro llo de las or ga ni za cio nes
ac tua les, en tan to les per mi te de sa rro llar y di rec cio nar su ca pi tal
hu ma no en fun ción del pro yec to es tra té gi co de la or ga ni za ción.
Los per fi les de com pe ten cias re pre sen tan un do cu men to
im pres cin di ble para es tos fi nes y su cons truc ción sim bo li za un
es ta dío su pe rior en el di se ño de per fi les de cargos.

2. En la iden ti fi ca ción de las com pe ten cias cla ves de un car go, si
bien la con si de ra ción del am bien te ex ter no e in ter no de la
or ga ni za ción re sul ta un re fe ren te obli ga do, en la con cep ción del
pro ce di mien to di se ña do este aná li sis se en ri que ce con la
con si de ra ción de as pec tos re la cio na dos con los com po nen tes del 
car go en cues tión, el es tu dio del sis te ma de tra ba jo de los pues tos
de tra ba jo co rres pon dien tes así como del de sem pe ño al can za do
en ellos, no solo en el pre sen te sino con pro yec ción ha cia el
fu tu ro, pero con ba sa men to en la ex pe rien cia del pasado.

3. Se re co no ce ade más la per ti nen cia de in cor po rar a este aná li sis la 
pros pec ti va, como mé to do para iden ti fi car los ele men tos de las
com pe ten cias que son crí ti cos para al can zar un de sem pe ño
la bo ral exi to so, en base a los cua les con for mar las com pe ten cias
cla ves del car go, lo que re fuer za la con cep ción ho lís ti ca de este
con cep to.

4. A par tir de es tas con si de ra cio nes el pro ce di mien to con ce bi do
para la im plan ta ción de per fi les de car gos por com pe ten cias en la 
Empre sa Cam pis mo Po pu lar Guan tá na mo, al ser con se cuen te
con los as pec tos más re cu rren tes y de in te rés de las pro pues tas
me to do ló gi cas con sul ta das y su plir sus prin ci pa les li mi ta cio nes,
per mi te po ten ciar el ca rác ter ob je ti vo y es tra té gi co de es tos
do cu men tos, re ve lán do se como una vía para pro pi ciar un
de sem pe ño la bo ral su pe rior y ma yor efi ca cia en la
im ple men ta ción de la Ges tión por Com pe ten cia en la en ti dad
ob je to de estudio.
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Anexo 1. Procedimiento para la implantación de perfiles de cargo
por competencias en la empresa Campismo Popular Guantánamo
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Estrategias para desarrollar el capital intelectual
aplicado en pequeñas empresas de la ciudad de

Xalapa, Veracruz, para la recuperación post
pandemia COVID 19

José Rafael Gómez Cabañas
César Augusto Mejía Gracia

Lorena Hernández Trejo

Resumen
Las con se cuen cias eco nó mi cas que se han de ri va do en las pe que ñas
em pre sas des de la apa ri ción del Co vid-19 en Mé xi co, han ge ne ra do
la ne ce si dad de in no var en nue vas téc ni cas que per mi tan afron tar los
re tos que se pre sen tan, así como el di se ño de los pla nes y ex pec ta ti vas 
para so bre vi vir. El ca pi tal in te lec tual jun to con sus di men sio nes es
una pro pues ta que pue de uti li zar se para la re cu pe ra ción de di ver sos
as pec tos en los que se han vis to en glo ba das las pe que ñas em pre sas. El 
ca pi tal hu ma no, el es truc tu ral y el re la cio nal se han vis to afec ta dos
por la cri sis que se ha es ta do vi vien do, sin em bar go, mu chas ve ces las
em pre sas sólo se per ca tan de los as pec tos cuantitativos,
principalmente, en lo financiero y echan de menos las actividades
intangibles.
A tra vés de una re vi sión bi blio grá fi ca que con lle va las ba ses teó ri cas
del ca pi tal in te lec tual, así como el es tu dio de la si tua ción ac tual que
pre sen tan cin co pe que ñas em pre sas de la ciu dad de Xa la pa,
Ve ra cruz, en don de se pue den ob ser var al gu nos as pec tos in ter nos
re la cio na dos con el con tex to que vi ven. Se pro po ne una me to do lo gía
para el de sa rro llo del ca pi tal in te lec tual, a tra vés del uso de
he rra mien tas como el diá lo go, la ca pa ci ta ción, la ase so ría, el
de sa rro llo de la crea ti vi dad y el au to co no ci mien to, mis mas que
per mi tan la re cu pe ra ción no sólo eco nó mi ca, sino la es ta bi li dad en
todo lo re la cio na do con re cur sos y ac ti vi da des in tan gi bles y
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potenciales, lo cual se verá reflejado de manera correlacional en las
actividades primordiales de las empresas.

Pa la bras cla ve: Ca pi tal in te lec tual, em pre sas, Co vid 19

Abstract
Meth od ol ogy to de velop the in tel lec tual cap i tal ap plied in small
busi nesses in the city of Xalapa, Veracruz, for post-pan demic re cov ery 
COVID 19

The eco nomic con se quences that have re sulted in small
busi nesses since the ap pear ance of Covid-19 in Mex ico, has
gen er ated the need to in no vate in new tech niques that al low them to
face the chal lenges that arise, as well as the de sign of plans and
ex pec ta tions to sur vive. In tel lec tual cap i tal along with its di men sions
is a pro posal that can be used to re cover var i ous as pects in which
small busi nesses have been in cluded. Hu man, struc tural and
re la tional cap i tal have been af fected by the cri sis that has been go ing
on, how ever, many times com pa nies are only aware of quan ti ta tive
as pects, mainly fi nan cial, and miss in tan gi ble ac tiv i ties.

Through a bib lio graphic re view that in volves the the o ret i cal bases
of in tel lec tual cap i tal, as well as the study of the cur rent sit u a tion
pre sented by five small com pa nies in the city of Xalapa, Veracruz,
where some in ter nal as pects re lated to the con text in which they live
can be ob served. , a meth od ol ogy is pro posed for the de vel op ment of
in tel lec tual cap i tal, through the use of tools such as di a logue, train ing, 
ad vice, the de vel op ment of cre ativ ity and self-knowl edge, which
al low not only eco nomic re cov ery, but also sta bil ity in ev ery thing
re lated to in tan gi ble and po ten tial re sources and ac tiv i ties, which will
be re flected in a correlational man ner in the pri mary ac tiv i ties of the
com pa nies.

Keywords: In tel lec tual cap i tal, com pa nies, Covid 19

Introducción
La di fí cil si tua ción de sa lud que se vive en la ac tua li dad a ni vel glo bal
tra jo con si go un sin fín de con se cuen cias en tre las que se en cuen tran
los de sa jus tes eco nó mi cos y la ne ce si dad de in for ma ción al res pec to,
crean la ne ce si dad de sa ber cuá les son las ac ti vi da des que las
or ga ni za cio nes lle van, lle va ron o lle va rán a cabo para ha cer fren te a
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la rea li dad; es jus to el mo men to cuan do el ca pi tal in te lec tual y sus
di men sio nes to man un valor relevante para dar respuesta a estos
cuestionamientos.

El ca pi tal in te lec tual es una op ción para la re cu pe ra ción de
di ver sos as pec tos en los que se han vis to aco rra la das las pe que ñas
em pre sas. En mu chas oca sio nes las em pre sas sólo se en fo can en
asun tos cuan ti ta ti vos –prin ci pal men te en lo fi nan cie ro–, y le brin dan
me nor im por tan cia a las ac ti vi da des in tan gi bles. De esta for ma se
pue de ob ser var que los ca pi ta les hu ma no, estructural y relacional han 
sufrido impactos negativos.

Base teórica
Para Ste ward (1998) el ca pi tal in te lec tual es "ma te rial in te lec tual,
co no ci mien to, in for ma ción, pro pie dad in te lec tual, ex pe rien cia, que
pue de uti li zar se para crear va lor, la ri que za es pro duc to del
co no ci mien to. Éste y la in for ma ción se han con ver ti do en las ma te rias
pri mas fun da men ta les de la economía y sus productos más
importantes".

Por otro lado, Brad ley (2003) dice que "el ca pi tal in te lec tual es la
ha bi li dad para trans for mar el co no ci mien to y el res to de los ac ti vos
in tan gi bles en re cur sos ge ne ra do res de ri que za, tan to para las
em pre sas como para las naciones".

De acuer do con es tas de fi ni cio nes se pue de en ten der como
ca pi tal in te lec tual como aque llos ac ti vos in tan gi bles en los que se
in clu yen ha bi li da des, co no ci mien tos, ca pa ci da des e in for ma ción de
las or ga ni za cio nes que le dan va lor a una or ga ni za ción y dan una
ven ta ja com pe ti ti va que pueden ser usados como recursos
estratégicos.

Va rios au to res coin ci den en una cla si fi ca ción o di men sio nes para 
el ca pi tal intelectual:

1. Ca pi tal Hu ma no
2. Ca pi tal Estruc tu ral
3. Ca pi tal Re la cio nal
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Capital humano
“El Ca pi tal hu ma no es el co no ci mien to que po see, de sa rro lla y
acu mu la cada per so na en su tra yec to ria uni ver si ta ria o de for ma ción,
así como la la bo ral y or ga ni za cio nal” Torres (2009).

“Con jun to de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des tan to
pre sen tes como po ten cia les de los em plea dos en una de ter mi na da
or ga ni za ción a par tir de los cua les de sa rro lla rá su pro pues ta de
em pre sa y al can za rá los objetivos propuestos” Contreras (2012).

De esta di men sión es de don de sur gen las ideas, las es tra te gias,
in no va cio nes. El ca pi tal hu ma no es todo aque llo que los
co la bo ra do res apor tan a la em pre sa de ma ne ra in ma te rial, como
co no ci mien tos, ex pe rien cias, com pe ten cias –en tre otros–, para el
logro de los objetivos.

Su im por tan cia ra di ca en las ex pe rien cias de vida con que
cuen tan los tra ba ja do res para el de sa rro llo de ac ti vi da des y pro yec tos, 
pues to que to das esas ta reas que de sem pe ñan son los pe que ños pa sos
para el cum pli mien to de ob je ti vos con el fin pri mor dial de lograr el
éxito de las organizaciones

Capital estructural
Esta di men sión del ca pi tal in te lec tual es la que en glo ba a los
co no ci mien tos pro pios de la or ga ni za ción, evi den te, co di fi ca do y
sis te ma ti za do for mal men te. Bue no (1998), con si de ra que el ca pi tal
es truc tu ral está cons ti tui do fun da men tal men te por sa be res y
ex pe rien cias, que se trans for man en co no ci mien to, a tra vés de:
me to do lo gías, pro ce di mien tos, tec no lo gías de pro ce so y pro duc tos
re co pi la dos me dian te ba ses de da tos, en tre otros; mien tras que
Ste wart (1997) dice que está con for ma do por me to do lo gías,
do cu men tos, pa ten tes, ba ses de da tos, soft wa re, etc. Hay au to res que
lo lla man ca pi tal or ga ni za cio nal “in clu ye to dos los pro ce sos de
tra ba jo, téc ni cas, mé to dos y pro gra mas uti li za dos por los re cur sos
hu ma nos que per mi ten au men tar la efi cien cia de la ac ti vi dad que
desarrolla la empresa” (Malgioglio, J. M., Carazay, C. M., Suardi, D.,
Bertolino, G., Díaz, T., Fernández, A. R., & Vázquez, C. M., 2001).
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Capital relacional
Para que una or ga ni za ción cum pla con sus ob je ti vos es ne ce sa rio que
ten ga con tac to con agen tes ex te rio res y se re la cio ne con ellos, es de
este pun to que el ca pi tal re la cio nal co bra sen ti do. Ca ñi ba no (1999)
men cio na que este ca pi tal “tie ne que ver con la clien te la, leal tad y
sa tis fac ción de los clien tes, re la cio nes y acuer dos de distribución,
franquicias, licencias, etc.”

Por otra par te, Del ga do-Ver de, M., Mar tín-de-Cas tro, G.,
Na vas-Ló pez, J. E., & Cruz-Gon zá lez, J. (2011) de fi nen al ca pi tal
re la cio nal como el “con jun to de co no ci mien tos de bi do a las
re la cio nes ins ti tu cio na les que man tie ne una em pre sa con otros
agen tes (clien tes, pro vee do res, alia dos) y que le re por ta un va lor y una 
base de co no ci mien tos ne ce sa rios para rea li zar su ac ti vi dad de
ma ne ra más efi cien te”. De esta ma ne ra el ca pi tal re la cio nal no sólo
in vo lu cra a los clien tes, sino que abar ca a proveedores, accionistas y
todo aquel que tenga interés en la compañía.

Base contextual
Una em pre sa es una uni dad con un ca pi tal so cial y tra ba ja do res, tie ne 
ac ti vi da des in dus tria les y mer can ti les, o bien pres ta al gún ser vi cio;
esto con la fi na li dad de lu crar (Andra de, 2005) y sa tis fa cer una
ne ce si dad exis ten te en su clientela (Romero, 1997).

Exis ten va rias cla si fi ca cio nes para las em pre sas, de pen dien do su
giro o ac ti vi dad, el ori gen de su ca pi tal, y de acuer do a su ta ma ño
(Bau tis ta, 2015). En Mé xi co, la Se cre ta ría de Eco no mía cla si fi ca a las
em pre sas en mi cro, pe que ñas, medianas y grandes empresas.

Las más afec ta das por la pan de mia por Co vid-19 han sido las
pe que ñas em pre sas, se gún El Eco no mis ta du ran te la con tin gen cia más 
de 1 mi llón de pe que ños ne go cios han ce rra do, me nos del 10% ha
re ci bi do apo yos del go bier no y en su ma yo ría, han trans for ma do sus
mo de los de ne go cios. En el pri mer tri mes tre del 2021 el Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI), en la ter ce ra edi ción de
la Encues ta so bre el Impac to Eco nó mi co Ge ne ra do por Co vid-19 en
las Empre sas (ECOVID-IE), dio a co no cer que casi 2 mi llo nes de
em pre sas en el país (85.5%), ha su fri do di fe ren tes afec ta cio nes por la
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pandemia, 16.6% de las empresas aplicaron cierres temporales o
paros técnicos.

Es muy di fí cil ob te ner da tos exac tos so bre el cie rre de ne go cios en 
Xa la pa, lo in ne ga ble es que mu chas de las pe que ñas em pre sas que
ce rra ron du ran te la pan de mia lo hi cie ron de for ma de fi ni ti va. Se
pue de ver en una de las pla zas co mer cia les más po pu la res de la
ciu dad –Pla za Las Amé ri cas– al me nos 7 ne go cios ce rra ron. En el
cen tro de la ciu dad una za pa te ría con 28 años de an ti güe dad en el
mer ca do se re ple gó a la mi tad del lo cal para abrir una pa na de ría al
lado, tam bién di ver sas co ci nas eco nó mi cas y ca fe te rías que se
encontraban sobre la calle de Madero cerraron sus puertas.

Metodología
La in ves ti ga ción ini ció con un aná li sis des crip ti vo, a par tir del cual se
bus có iden ti fi car las prin ci pa les es tra te gias que pu die ran apli car las
pe que ñas em pre sas, con la fi na li dad de de sa rro llar ma tri ces de
ges tión es tra té gi ca que per mi tan no sólo una in ter pre ta ción
fe no me no ló gi ca sino tam bién, crear, eva luar y ele gir es tra te gias
encaminadas a la recuperación post pandemia.

Pos te rior men te, se pre sen tan es tra te gias es pe cí fi cas en cada uno
de los ca pi ta les an te rior men te es tu dia dos, ana li zan do la in for ma ción
en pri mer lu gar, des de un am bien te in ter no, es de cir, aque llo que las
pe que ñas em pre sas pue den rea li zar des de el in te rior de sus
or ga ni za cio nes, sin te ner que de pen der de ter ce ros in vo lu cra dos. En
este pun to, se ob ser va rá que la ges tión de ca pi tal in te lec tual en
épo cas de cri sis es vi tal, ge ne ran do ven ta jas com pe ti ti vas como
con se cuen cia de ac cio nes y es tra te gias que per mi ten la su per vi ven cia 
de las pe que ñas em pre sas. Lue go, se pro po ne la ma triz a modo que
las pe que ñas em pre sas pue dan ir ana li zan do y pro po nien do
es tra te gias ex ter nas de re ve la ción de in for ma ción adi cio nal al
am bien te in ter no, con la fi na li dad de ge ne rar va lor, a tra vés del
mer ca do de ca pi ta les, por ejem plo, o de de ci sio nes fa vo ra bles ha cia
el ente pro ve nien tes de los dis tin tos gru pos de in te rés. Esto es así, ya
que tan to la de ci sión de la em pre sa de emi tir se ña les al mer ca do
respecto de la gestión del capital intelectual, como la respuesta a las
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mismas por parte de los involucrados, deberían incidir directamente
en el valor de la misma.

Lo que a con ti nua ción se pre sen ta es un ejem plo de la ma triz de
es tra te gias den tro de cada ca te go ría del ca pi tal in te lec tual en cada
uno de los am bien tes en los que se desarrolla.

Propuesta

Cuadro 1. Matriz de estrategias

Estrategia principal

Incremento de las ventas
logrando un aumento del

10% en comparación con el 
inicio de la pandemia.

Estrategias específicas (Acciones)

Ambiente interno Ambiente externo

Capital
humano

Actuales

Capacitar al personal para
brindar mejor servicio al cliente
y concreten más ventas.

Capacitar al personal sobre
medidas preventivas de la
Covid-19 para que los clientes
tengan mayor confianza.

Contratación de personal
capacitado y mejor pagado para 
la venta y distribución del
producto de ventas.

Capacitar desde las
universidades a los futuros
colaboradores en términos de la 
empresa.

Potenciales

Desarrollar resilencia y empatía 
en el personal para mejorar el
servicio al cliente.

Disminución de los contagios
de la Pandemia, logrando
mayor flujo de clientes derivado 
de la interacción física.

Capital
estructural

Actuales

Mejorar la distribución de
productos para que resulten
más atractivos para los
consumidores.

Regularización de la economía
a nivel mundial.

Potenciales
Desarrollar nuevos productos
adaptables a la crisis.

Aprovechamiento de la
estructura tecnológica para
llegar a más clientes.

Capital
relacional

Actuales

Crear un canal de
comunicación con los clientes
para conocer mejor sus
necesidades.

Protocolos de fidelización de
clientes ante el nuevo
escenario.

Potenciales
Aumentar la comunicación con
los clientes utilizando medios
digitales.

Alianzas con otras empresas en 
proyectos de desarrollo
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Ela bo ra ción pro pia

Cuadro 2. Matriz de estrategias

Estrategia principal

Mantener o recuperar el
mismo número de

colaboradores que se
tenían al inicio de la

pandemia.

Estrategias específicas (Acciones)

Ambiente interno Ambiente externo

Ca pi tal
hu ma no

Actua les

Dar charlas de cómo mejorar la
administración de sus finanzas
personales para una pequeña
disminución de salarios

Apoyos gubernamentales para
mantener los empleos de las
pequeñas empresas

Po ten cia les

Recortar temporalmente
algunas prestaciones hasta
encontrar mayor estabilidad

Recuperación de la economía
del país a modo de permitir la
recontratación de
colaboradores.

Ca pi tal
es truc tu ral

Actua les
Ajuste en la tabla de sueldos y
salarios

Po ten cia les
Restructuración de los puestos
de trabajo existentes a modo de 
optimizar las funciones.

Cierre de empresas de la
competencia que permitan el
abarcar mayor mercado.

Ca pi tal
re la cio nal

Actua les

Concientización de la situación
y desarrollo de empatía para
conservar todo el personal con
jornadas reducidas.

Po ten cia les

Apoyos mercadológicos del
gobierno, que permitan el
incremento de ventas a través
de la fidelización.

Ela bo ra ción pro pia

Cuadro 3. Matriz de estrategias

Estra te gia prin ci pal

Reducción de costos en los 
procesos de producción,

distribución y
mantenimientos de bienes y 

servicios.

Estrategias específicas (Acciones)

Ambiente interno Ambiente externo
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Capital
humano

Actuales
Capacitación del personal para
que desempeñen sus
actividades con menos recursos

Potenciales
Cuidado y mantenimiento de los 
recursos de la organización.

Apoyos gubernamentales en
impuestos a las empresas que
proveen materia prima

Capital
estructural

Actuales

Optimizar los procesos para

obtener mejores resultados

Capacitación por parte de
organismos gubernamentales
sobre metodologías para la
optimización de los costos.

Potenciales
Cambiar procesos buscando la
eficiencia o subcontratación

Capital
relacional

Actuales
Utilizar medios de ofrecimiento
de productos más económicos.

Potenciales
Convenios y asociaciones con
organismos que permitan la
reducción de los costos.

Facilidades para la firma de
convenios con organizaciones
gubernamentales.

Ela bo ra ción pro pia

Conclusiones
 La ges tión del ca pi tal in te lec tual es re le van te en las or ga ni za cio nes,
ya que del va lor ca pi tal hu ma no pues to en ac ción per mi te la
su per vi ven cia y el cre ci mien to em pre sa rial. Si se con si de ra
im por tan te esta pre mi sa, la mis ma ad quie re una con no ta ción aún
ma yor en este con tex to de cri sis, de ri va do de la apa ri ción del
Co vid-19. Una reac ción ante la mis ma im pli ca la ne ce sa ria
crea ti vi dad y la con se cu ción de me di das proac ti vas para sol ven tar los
pro ble mas de ri va dos. Esto cons ti tu ye, a su vez, un de sa fío im por tan te
en tér mi nos del va lor agre ga do que pue de lle gar a pro por cio nar
in for ma ción re le van te para ta les pro pó si tos. Esta pues ta en va lor
pro vie ne, por un lado, de la ges tión in ter na del ca pi tal in te lec tual y,
por otro, es pro vo ca do por po lí ti cas de re ve la ción de in for ma ción
vo lun ta ria de las em pre sas. Ambos orí ge nes son con se cuen cias
di rec tas o in di rec tas de la ges tión del va lor em pre sa rial a tra vés del
ca pi tal in te lec tual. En ese or den de co sas, una he rra mien ta útil se
en cuen tra en la pro pues ta rea li za da por los au to res de este ar tícu lo,
don de se com bi na in for ma ción de las tres di men sio nes de ca pi tal
in te lec tual te nien do en cuenta las estrategias y políticas del ente, así
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como las acciones actuales y potenciales, contemplando a la
organización y al contexto en que se desenvuelven las
organizaciones.
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México

Eliminar la burocracia sin
caer en la anarquía

Joaquín Rojas Molina jorojas@uv.mx Universidad Veracruzana

Sandra Luz Domínguez
López

sadominguez@uv.mx

Un acercamiento a la
actualización de los perfiles
por competencia ambiental
para el auditor 

Lisandra Favier Leyva cdiaz@cug.co.cu Contraloría Provincia de
Guantánamo

Carlos Alejandro Díaz
Schery

calejandro.schery@gmail.co
m

Universidad de
Guantánamo, Cuba

Happy Salas Fuentes happymary355@gmail.com Universidad de
Guantánamo, Cuba

Diagnóstico del perfil
emprendedor de los
estudiantes de la Facultad
de Contaduría y
Administración Xalapa de la
Universidad Veracruzana
2021

César Augusto Mejía Gracia cemejia@uv.mx Universidad Veracruzana

Lorena Hernández Trejo lohernandez@uv.mx

José Rafael Cabañas rgomez@uv.mx

Innovación organizacional
en la profesionalización
policial. El caso del Centro
de Estudios e Investigación
en Seguridad (ceis)

Alberto Cruz Juárez Albercruz@uv.mx Universidad Veracruzana
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El Turismo Real
Comunitario como fuente de 
desarrollo local

Maykel Morales Rod maykel.morales@reduc.edu
.cu

Universidad “Ignacio
Agramonte Loynaz” de
Camagüey, Cuba

Betsabé Fuentes González betsabe.fuentes@reduc.edu
.cu 

Procedimiento para la
implantación de 

Ruber Delgado Gamboa subdelegado@gtm.mintur.g
ob.cu

Delegación Mintur
Guantánamo

Yanisley Cuello León yuyu@cug.co.cu Universidad Guantánamo

Jackeline Utria Romero jackeline@cug.co.cu Universidad Guantánamo

Estrategias para desarrollar
el capital intelectual
aplicado en pequeñas
empresas de la ciudad de
Xalapa, Veracruz, para la
recuperación post pandemia 
COVID 19

José Rafael Gómez
Cabañas

rgomez@uv.mx Universidad Veracruzana

César Augusto Mejía Gracia cemejia@uv.mx

Lorena Hernández Trejo lohernandez@uv.mx
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