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EDITORIAL

La Revista de Investigación en Ciencias Administrativas (ica) en este número 
se enmarca en un análisis de encuentro entre investigadores de México, España 
y Colombia. La dinámica metodológica se sustenta en una exploración descrip-
tiva, correlacional, cualitativa y cuantitativa de los fenómenos analizados. Cada 
uno de los artículos presenta propuestas a través de nuevas interrogantes y pro-
blemas, mismas que serán punto de partida para otros investigadores y estu-
diantes de posgrado. Asimismo, las indagaciones muestran estudios de marcos 
teóricos actualizados que permitirán la formulación de nuevos paradigmas.

El contenido temático de la revista comienza con un artículo publicado por 
investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 
México, el cual detalla la diferenciación que guardan los negocios en un entor-
no global en específico la industria del aguacate en México, país número uno en 
producción, exportación y consumo de dicho fruto en el mundo.  El objetivo es 
medir las actitudes que se tienen ante la innovación y gestión ambiental como 
estrategias diferenciales para la creación de valor competitivo. La metodología 
es descriptiva-correlacional y demuestra una relación significativa entre las va-
riables.

El segundo artículo lo presentan autores adscritos a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa en México, el cual trata sobre la minería de datos como estrategia 
para incrementar la competitividad en la gestión empresarial. Se estudian las 
tendencias en las publicaciones científicas registradas sobre la línea de investi-
gación de la minería de datos y su aplicación en temas como toma de decisio-
nes, rentabilidad de los clientes, desarrollo de nuevos productos, clientes po-
tenciales entre otros. 
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La tercera investigación la exponen investigadores de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid en España, y se refiere a la relación entre la legitimidad 
política y nivel de competitividad. Lo anterior con base en el supuesto de au-
mentar la legitimidad para aumentar la atracción de inversiones a España y me-
jorar su posición en el ranking. Se utilizan fuentes secundarias  disponibles y la 
metodología es descriptiva, de correlaciones y de evolución en los datos tempo-
rales para las variables consideradas; el hallazgo principal es que entre mayor es 
la pérdida de legitimidad ésta coincide con las crisis económicas.

El cuarto artículo es un estudio realizado por investigadores de la Universi-
dad de Antioquia en Colombia. Éste plantea un diagnóstico del reconocimien-
to y revelación de los activos intangibles en 15 empresas inscritas en la Bolsa de 
Valores de dicho país versus la nic 38, considerando variables estratégicas tales 
como crédito mercantil, marcas, licencias, software y derechos. La metodolo-
gía es descriptiva; el principal hallazgo es que el reconocimiento y revelación 
de los activos intangibles presentan grandes deficiencias; proponen temas futu-
ros de interés como la relación entre los activos intangibles y el valor de las em-
presas.

El subsiguiente es un estudio sobre competitividad que publican investiga-
dores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. 
Quienes plantean que los factores de gestión del conocimiento y el capital in-
telectual inciden en elevar la competitividad en la industria del limón mexica-
no, la cual ha perdido competitividad los últimos años. Los hallazgos versan 
sobre la propuesta de fortalecer la comunicación de esta industria con las ins-
tituciones y organizaciones para aumentar la vinculación de la gestión del co-
nocimiento con los sectores productivos. La metodología que se aplicó fue 
cuantitativa, análisis correlacional multivariante; se aplicó un cuestionario 
mismo que puede ser aplicado para futuras investigaciones con otros casos en 
específico.

El sexto y último artículo fue elaborado por autores del Instituto Politécni-
co Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, ambas instituciones en 
México. El artículo trata sobre la estructura de capital de 81 empresas que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de Valores en dicho país; y de las cuales se identifican 
los determinantes de las fuentes de financiamiento tales como el tamaño de la 
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empresa y su rentabilidad. El objetivo del artículo es conocer si concurre dife-
rencia estadística significativa en la cantidad de financiamiento y los tipos de 
sectores conformados por compañías que cotizan en la BMV en el periodo 
1990-2011. La metodología fue cuantitativa; se calcularon tres razones financie-
ras; con una prueba de diferencia de medias apareadas entre los valores prome-
dio de los distintos sectores en periodos de crisis versus no crisis. Los resulta-
dos muestran que el nivel de apalancamiento incide de diferentes formas según 
el sector de la empresa en cuestión.

Se incluye también una reseña de la empresa Delphi ubicada en Los Mochis, 
Sinaloa en México, en la cual la autora, adscrita en la Universidad de Occidente 
en México, realiza un analisis interesante sobre la propuesta metodológica en el 
estudio económico y organizacional aplicada a dicha empresa. 

Dra. Deyanira Bernal Domínguez
Directora Editorial



r esumen
Las actividades  diferenciadoras como estrategia competitiva, resultan ser poderosas en los 
tiempos de mayor apremio competitivo, cuando el entorno es incierto y el constante ingre-
so de nuevos competidores al escenario con nuevas formas de competir transforma al mer-
cado haciéndolo inestable. En este artículo se analiza la  gestión ambiental y la innovación  
como fuentes de ventajas competitivas  en la cadena de valor de  las empresas exportadoras 
de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán. El análisis o medición de las dimensiones 
mencionadas se realiza hasta los indicadores del modelo utilizado en esta investigación, 
esto permite conocer o mostrar el origen de las ventajas competitivas. Se muestra la cadena 
de valor del sistema producto aguacate, la cual está formada por los agentes económicos, 
viveristas, productores, empacadores y transportistas. 

pa labr as clave: Ventajas competitivas, gestión ambiental, innovación.

abstr act
The distinguishing activities as a competitive strategy turn out to be powerful at times 
greater competitive constraint when the environment is uncertain and the constant entry 
of new competitors to the stage with new ways to compete becomes unstable market ma-
king. In this paper, environmental management and innovation as sources of competitive 
advantage in the value chain of avocado exporters located in Uruapan, Michoacán is analy-
zed. The analysis and measurement of the dimensions mentioned indicators is made up of 
the model used in this research, this allows knowing or revealing the source of competitive 
advantage. The value chain of the product system is displayed avocado, which is formed by 
traders, farmers, growers, packers and shippers. 

k ey wor ds: Competitive advantage, environmental management, innovation.
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la DIfErENCIaCIóN COmO vENTaja 
COmpETITIva EN la agrOINDusTrIa

differentiation and competitive 
advantage in agribusiness

Fecha de recepción: 06/08/2014   Fecha de aceptación: 10/09/2014

Jaime Apolinar Martínez-Arroyo
Irma Cristina Espitia-Moreno

Marco Alberto Valenzo- Jiménez

introducción

La investigación científica aplicada a los negocios internacionales tiene como 
objetivo explicar cómo las empresas crecen y obtienen una ventaja competitiva 
en el entorno empresarial mundial. El motivo principal de este trabajo de inves-
tigación es avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de las relacio-
nes de los agentes económicos, así como de las actividades que en cada organi-
zación se desarrollan y que tienen un impacto sustancial en la creación de valor 
para la generación de la ventaja competitiva en la cadena de valor de las empre-
sas exportadoras de aguacate. Es indudable que el ambiente de los negocios es 
más competitivo y hostil, de tal manera que cada ventaja competitiva de la em-
presa será rápidamente erosionada y superada por el rápido ritmo de competen-
cia (Grimm, Lee & Smith, 2006). Los mercados están en un estado constante 
de flujo y desequilibrio, es decir, el ambiente actual de los negocios se encuen-
tra lejos de ser estable y predecible.

Sin embargo, recientemente la mayoría de las economías emergentes tienen 
una ventaja comparativa en el suministro de trabajo y tierra y la explotación de 
ciertos recursos naturales y ventajas climáticas sobre los países más desarrolla-
dos. Al explotar estas ventajas comparativas, las industrias dominantes en las 
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economías emergentes tienden a estar caracterizadas por altos niveles de parti-
cipación de micro y pequeñas empresas. Cualquier estrategia en estos países 
que busque lograr un crecimiento económico amplio y reducir la pobreza, ne-
cesitará centrarse en las industrias con la capacidad de ser globalmente compe-
titivas. Un sector ampliamente calificado en México es el agroindustrial, en el 
cual destaca el aguacate, el cual goza de una alta demanda en el mercado nacio-
nal e internacional. El desarrollo de la industria del aguacate en México, en los 
últimos años se ha incrementado notablemente y con grandes oportunidades 
de desarrollo, sobre todo con la diversificación de mercados y presentación fi-
nal del producto. Es por ello que es el principal productor, exportador y consu-
midor de aguacate en el mundo, con una producción de más de un millón de 
toneladas al año y exporta el 46 por ciento que se cultiva a nivel mundial. 

En este mismo sentido, Michoacán es el primer estado productor con apro-
ximadamente el 83% del total (ver tabla 1) (Agropecuaria, 2008). El principal 
consumidor extranjero es Estados Unidos, le siguen Japón, Canadá, Centroa-
mérica.

Tabla 1. Principales estados productores de aguacate.

Estado Producción Participación

1 ° Michoacán 1,024,582 83.2 %
2 ° Morelos 26,727 2.2 %
3 ° Nayarit 25,372 2.1 %
4 ° Estado México 21,352 1.7 %
5 % Jalisco 11,855 1.0 %
6 % Guerrero 11,472 0.9 %
7 % Yucatán 11,176 0.9 %
8 ° Puebla 7,808 0.6 %
9 ° Durango 3,473 0.3 %
10 ° Sinaloa 3,015 0.2 %

Subtotal 1,146,834 93.2 %
Otros 84,139 6.8 %

Total 1,230,973 100 %
Fuente: iqom Inteligencia comercial http://0- www.iqom.com.mx.millenium.itesm.
mx/index, con datos de si a p/saga r pa.
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Problemática 

Según Bonales y Sánchez, el sector aguacatero se caracteriza por su poca orga-
nización (2003), siendo ésta una de sus principales debilidades, además es indu-
dable que algunas ventajas comparativas traducidas en ventajas competitivas 
de los productores y exportadores de aguacate han sido emuladas y, en ocasio-
nes, mejoradas por algunos países productores y competidores en los mercados 
internacionales del aguacate (Sánchez, 2007) por ejemplo, de acuerdo con la 
industria productora de aguacate de Israel y según la información presentada 
en el Congreso Mundial celebrado en Viña del Mar, Chile el 13 de noviembre de 
2007, este país productor tiene contemplado alcanzar rendimientos de casi 20 
toneladas por hectárea para el año 2013 (Naamani, 2007), mientras los produc-
tores de Michoacán apenas logran pasar las diez toneladas por hectárea. Ade-
más, cuando se analiza con detalle el exitoso desempeño exportador de este 
producto se descubren debilidades frente a otros competidores extranjeros, 
sobre todo en el mercado norteamericano, entre las que principalmente son 
más notables en cuanto al desarrollo tecnológico y la tecnificación de la pro-
ducción. Un ejemplo de lo anterior es la inspección que realizó el Departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos de América (usda) a las huertas certi-
ficadas para su exportación ubicadas en Uruapan, Michoacán, se encontró la 
presencia del gusano barrenador en 1800 hectáreas (Arellano, 2008), lo que re-
presenta violaciones al incumplimiento de las normas de inocuidad que rigen 
las buenas prácticas agrícolas (bpa) acordadas por ambos gobiernos, lo que 
trajo como consecuencia que esa misma cantidad de hectáreas sean eliminadas 
del programa de exportación por visores o inspectores de las Secretarías de 
Agricultura de Estados Unidos y México. Lo que representa una disminución 
de dicha exportación y como consecuencia una disminución en la generación 
de divisas para la población. Otro factor que afectó las exportaciones michoa-
canas fueron los conflictos internos entre productores y empacadores debido 
principalmente a la falta de acuerdos acerca del precio del aguacate y también 
por el cambio de administración en la Asociación de Productores y Empacado-
res Exportadores de Aguacate de Michoacán, A.C. (apea m). 

También se ha detectado un aumento de la competencia por el mercado 
norteamericano con el ingreso de países como Perú, Colombia, Nueva Zelanda 
y Chile. Finalmente, en el mes de febrero de este año se detectaron residuos de 
químicos no permitidos en la fruta enviada para su comercialización en Japón y 
Estados Unidos. Todo lo mencionado anteriormente ha incidido en la calidad y 
cantidad de la exportación de esta fruta. Lo que resulta más alarmante es la 
pérdida de participación en este mercado, ya que en el periodo 2009-2010 se 
tenía una participación del 54.1% en el mercado, sin embargo para el periodo 
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2010-2011 el porcentaje disminuyó al 51.7% de los exportadores de aguacate mi-
choacanos en el mercado norteamericano.

Por lo tanto, ante la problemática planteada, en este artículo se muestran los 
resultados de la medición de la innovación y la gestión ambiental generados por 
los agentes de la cadena de valor del aguacate. Es importante mencionar que 
para tal propósito se aplicó un cuestionario a los integrantes de la cadena, por lo 
tanto, lo que se midió fueron las actitudes que se tiene ante la innovación y el 
conocimiento. 

Objetivos de Investigación 

Los objetivos de investigación señalan lo que se aspira en la investigación y 
deben expresarse con claridad, debido a que son las guías de estudio (Her-
nandez Sampieri & Fernandez, Metodología de la investigación, 2010). De 
igual manera, Luis Arturo Rivas (2004) menciona que los objetivos de la in-
vestigación delimitan en forma precisa los alcances y pretensiones del inves-
tigador, por lo tanto, dentro de este contexto, el objetivo de investigación es 
el siguiente: “Determinar en qué medida la gestión ambiental y la innovación 
son las principales variables que inciden en la ventaja competitiva de los eslabo-
nes de la cadena de valor de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en 
Uruapan, Michoacán”. 

Hipótesis de Investigación

La gestión ambiental y la innovación son las principales variables que causan la 
ventaja competitiva de los eslabones de la cadena de valor de las empresas ex-
portadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán.

Referencias teóricas 

Cadena de valor

El concepto de “cadena de valor” es relativamente nuevo en el sector agroali-
mentario mundial, quizás los ejemplos más recientes e ilustrativos de forma-
ción de cadenas de valor como una estrategia competitiva, provienen de Ho-
landa, con la formación de la Fundación para la Competencia de Cadenas 
Agroalimentarias en 1995. Sin embargo, un pronóstico de la importancia que 
tendrán las cadenas de valor para la mejora de las ventajas competitivas de las 
empresas agroindustriales en el corto plazo es el realizado por el Dr. David 
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Bell Director del programa de negocios de agroindustria de la Universidad de 
Harvard y el cual menciona lo siguiente. “El futuro no será un agricultor com-
pitiendo contra otro agricultor, o un distribuidor compitiendo con otro distri-
buidor, o un detallista compitiendo contra otro detallista, o será una cadena de 
valor compitiendo con otra cadena de valor” (Bell, 2004).

Es necesario remarcar, que el análisis de la cadena de valor es un método 
utilizado para descomponer la cadena en cada una de las actividades que la 
conforman, en la cual se buscan las actividades que agregan valor al producto 
final para el cliente. El enfoque de la cadena de valor analiza las particularida-
des entre los distintos eslabones que la componen y su finalidad es conocer los 
factores que están incidiendo sobre las ventajas competitivas, valorando su in-
cidencia relativa, para poder definir prioridades y estrategias de acción concer-
tadas entre los diferentes actores. Por consiguiente es muy importante conside-
rar la identificación de las bases de las ventajas competitivas de la cadena de 
valor del aguacate que faciliten el desempeño de los diferentes agentes econó-
micos. No basta que un eslabón de la cadena alcance la competitividad desea-
da, ya que se requiere que toda la cadena o sistema lo logre (Venegas & Loredo, 
2008). Dicho de otra forma, el análisis de la cadena de valor es esencialmente 
un sistema de creación de valor, es una herramienta analítica que facilita la 
identificación y la evaluación de las alternativas estratégicas (Walters & Rain-
bird, 2007). La cadena de valor es una unidad importante de análisis para com-
prender las ventajas competitivas de la empresa (Nations, United, 2007).

Figura 1. Cadena de valor del aguacate.

Fuente: Elaboración propia.

Ventaja competitiva temporal en retrospectiva

La ventaja competitiva en la literatura es sinónimo de creación de valor (Ru-
melt, 2003). La ventaja competitiva que han logrado obtener algunas empresas 
a través de la adopción de la estrategia, tiene sus inicios en el concepto básico de 
finales de 1930, denominado “adaptación competitiva” (Alderson, 1937), en la 
cual, las actividades intelectuales y las relaciones con los proveedores son las 
principales fuentes de ventaja competitiva. Está es una de las primeras literatu-
ras sobre la competencia en la que la adaptación competitiva es la especializa-
ción de los proveedores. 

Viveristas EmpacadoresProductores Transportistas
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La ventaja competitiva no es algo que se ‘tiene’, sino que se ‘alcanza’; no es 
simplemente algo que nos hace distintos de la competencia, sino obtener una 
rentabilidad más alta que ella. Y puede ser creada de numerosas maneras, por 
ejemplo, por tamaño de empresa, localización, acceso a los recursos (Ghe-
mawat, 1986). Dicho de otra manera, la ventaja competitiva se puede crear 
combinando la dotación de recursos de los cuales la empresa dispone, con una 
estrategia adecuada en la cual involucre a estos recursos, los conocimientos y 
habilidades de los dueños y trabajadores, así como las oportunidades del en-
torno. En la búsqueda de la ventaja competitiva, se establecen aquellas deci-
siones y acciones que permitan la sobrevivencia, rentabilidad y evolución de la 
empresa, por medio del uso inteligente de todos los recursos de la organiza-
ción (Morales & Pech, 2000). 

Ventaja competitiva sostenida

Entender las fuentes de la ventaja competitiva sostenida para las empresas se ha 
convertido en la mayor área de investigación en el campo de la administración 
estratégica (Porter, 1985). De tal forma que la ventaja competitiva sostenida casi 
todas las organizaciones buscan y tratan de desarrollarla (Cheney & Ja-
rrett, 2002). Y es definida por Bar-Eli, Galily & Israeli, (2008) como “aquella 
que la competencia no puede copiar o simular”. Además, deben poseer cuatro 
atributos: rareza, valor, la imposibilidad de ser imitada, y su incapacidad para 
ser sustituido. Los recursos de la empresa desde esta perspectiva incluye: todos 
los activos, capacidades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, in-
formación, conocimiento etcétera, controlados por la empresa que permiten 
que la organización implemente estrategias para hacerla más eficiente 
(Daft,  1983). 

Sin embargo, no todos los recursos tienen el potencial para crear una venta-
ja competitiva sostenida. La naturaleza dinámica del entorno empresarial, es-
pecialmente en relación con la influencia de los competidores, clientes, la regu-
lación, la tecnología y la oferta de financiamiento, es tal, que el logro de la 
ventaja competitiva es algo dinámico. Sostener una ventaja competitiva perma-
nentemente, es muy difícil, particularmente en la era de la incertidumbre, de la 
crisis y del impacto del internet en el comportamiento de los consumidores y la 
capacidades de transacción. 

Las explicaciones teóricas de la ventaja competitiva de la empresa han sido 
dominadas por dos escuelas teóricas: la que se centra en la industria, (oie) In-
dustrial Organization Economics y las teorías basadas en los recursos (resource-
based theories). Recientemente surgió la teoría de las relaciones con otras em-
presas y por medio de estas, se puede obtener ventajas competitivas.
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La organización industriaL económica 

La escuela de la estrategia dominante hasta la década de 1980 fue la Industrial 
Organization Economics (oie) (Hoskinsson, Hitt, Wan & Yiu, 1999). Se trata 
de un campo de la economía que se ocupa de la estructura de los mercados, el 
comportamiento de las empresas, los beneficios sociales y costos asociados con 
las diversas formas de estructura del mercado y el comportamiento de la em-
presa (Tirole, 2003). Los ingresos son determinados por la estructura de la in-
dustria en que opera la empresa (Barney, 1986) y el éxito entonces será el resul-
tado de una posición atractiva en el mercado debido a la selección de una base 
de costo más bajo o de una diferenciación de productos (Porter, 1991). Por lo 
tanto, una empresa con una posición de mercado atractivo puede ejercer poder 
en el mercado (Teece, 1984) y el monopolio de las utilidades (Mahoney & Pan-
dian, 1992). Monopolio de las ganancias resultantes de la restricción deliberada 
de la producción (Peteraf M. A., 1993) de tal manera que, la sostenibilidad de las 
utilidades está estrechamente vinculado a la estructura de la industria, que 
cambia de forma relativamente lenta. Con el fin de ganar poder en el mercado 
sobre sus rivales, las empresas que compiten pueden formar carteles (Noguera 
& Pecchecnino, 2007), o entrar en acuerdos coludidos ambas podrían conside-
rarse como formas de cooperación entre empresas, dentro del marco de trabajo 
de la oie. En suma, la oie propone que a fin de que las empresas obtengan 
ventaja competitiva debe buscar posiciones en las cuales puedan aprovechar la 
influencia del poder del monopolio sobre otros jugadores en el mercado. 

La teoría de La empresa basada en Los recursos 

Una empresa es un conjunto de recursos idiosincrásicos y capacidades (Werner-
felt, 1984; Peteraf M., 1993). De igual manera, Acedo, Barroso, & Galan, (2006). 
La teoría basada en los recursos (tbr), describe la ventaja competitiva de la ma-
nera siguiente: las empresas son heterogéneas en lo que respecta a los recursos y 
capacidades que poseen (Barney, 1991). A su vez, la ventaja competitiva de una 
empresa se basa en los recursos valiosos, raros, imperfectamente imitable y los 
recursos no sustituibles que posee, es decir, los atributos de algunos de los facto-
res productivos, en este caso los recursos son más eficientes por lo tanto, son su-
periores a otros, y las empresas dotadas de estos recursos son capaces de producir 
más económicamente hablando para satisfacer mejor las necesidades del cliente y 
así obtener mayores utilidades (Castanias & Helfat, 1991; Spanos & Liou-
kas, 2001). Los recursos que contempla este enfoque son: los activos de la empre-
sa, el conocimiento, las capacidades, los procesos y los atributos que permiten 
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que permiten a la organización formular e implementar sus estrategias de una 
forma más eficaz y eficiente (Wernerfelt, 1995). Si bien, todas las teorías basadas 
en los recursos se centran principalmente en los recursos internos y en las capaci-
dades de la empresa, también parece incluir el supuesto de que, entre empresas 
cooperativas las relaciones son una fuente de recursos y capacidades complemen-
tarias que se pueden utilizar para lograr una configuración óptima de los recursos 
(Grant & Baden-Fuller, 2004).

La teoría de Las reLaciones 

Aunque las teorías basadas en los recursos pueden explicar las razones de la coo-
peración en cierta medida entre las empresas, estas, han sido criticadas por cen-
trarse demasiado en el valor de apropiación desde la perspectiva de la empresa 
individual (Gulati, Nohria & Zaheer, 2000). Esta teoría se refiere a las relaciones 
entre empresas y además, simultáneamente convertirse en una fuente de venta-
ja. Por lo tanto, la unidad de análisis no son los recursos o las capacidades de la 
empresa, son las relaciones entre las empresas. Dyer y Singh (1998) identifican 
cuatro fuentes de ventaja competitiva de las relaciones inter-organizacional: 
a) la relación específica por los activos, b) los recursos y capacidades comple-
mentarias, c) las rutinas de intercambio de conocimientos; y d) una autoridad 
eficaz.

La ventaja competitiva obtenida a través de estas fuentes, también se puede 
sostener porque las redes entre empresas ofrecen una gran cantidad de barreras 
a la imitación, como los activos inter-organizaciones de interconexión, la indi-
visibilidad de los recursos y el entorno institucional.

La teoría de las relaciones llama la atención sobre la cooperación entre las 
empresas, pues se centra exclusivamente en el nivel de relación (Molina & 
Dyer, 1999). La importancia estratégica de la formación de redes para la obten-
ción de la ventaja competitiva también ha sido resaltada en la investigación y en la 
práctica (Ritala & Hanna-Kaisa, 2010).

La gestión ambiental

La degradación del medio ambiente alcanza actualmente niveles sin prece-
dentes en la historia y la pobreza afecta a una parte importante de la población 
mundial. No es extraño, por lo tanto, que estos problemas se cuenten hoy en-
tre los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional 
(Tortella, 2006). La degradación contemporánea ha alcanzado tal magnitud 
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que hasta los estudios más serios advierten que de continuar, el porvenir de las 
futuras generaciones puede verse amenazado (Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo, 1992). Tanto las sociedades de alto consumo de los 
países desarrollados como la pobreza de los países en desarrollo representan 
una amenaza para el medio ambiente. Como resultado de la creciente presión 
de las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, nacionales e 
internacionales, los consumidores, competidores y otras partes interesadas, la 
responsabilidad ambiental de una empresa ha adquirido una importancia sin 
precedentes. Esta tendencia ha provocado que un número creciente de empre-
sas introduzca la dimensión del cuidado al medio ambiente a su estrategia 
competitiva. Indudablemente, esta importante decisión y su impacto en los 
negocios permiten tener una visión clara de los cambios contemporáneos en la 
ventaja competitiva. Esta es una razón de enorme peso y verdad, debido a que 
los temas ambientales son importantes en la actualidad y claramente repre-
sentativos de las condiciones actuales de los negocios y en el futuro (Berchicci 
& King, 2007). Algunas investigaciones han argumentado que una estrategia 
medioambiental proactiva crea barreras de entrada para la competencia y es 
una fuente de ventajas competitivas en los mercados (Aragon-Correa & Shar-
ma, 2003).
 

Innovación

Los cambios tecnológicos incrementan la necesidad de las empresas de e inno-
var (Brown & Eisenhardt, 1995). Las empresas que generan innovaciones serán 
más exitosas en responder a los cambios en el medio ambiente y desarrollar 
nuevas capacidades para lograr un mejor desempeño (Montes, Moreno & Fer-
nández, 2004). La innovación se define como:

“La intersección de la invención y la perspicacia, llevado hacia la creación de 
valor económico y social” (Competitiveness, 2005). La innovación juega un pa-
pel más crucial en la competencia global de hoy, y es la principal fuente de com-
petitividad de un país. Es decir, se ha convertido en el mayor diferenciador en la 
carrera competitiva (Roberts, 2007). Una de las fuentes de innovación es el co-
nocimiento, el cual es un activo estratégico que permite a las empresas mante-
ner competencias distintivas y descubrir las oportunidades de innovación 
(Chen & Lin, 2004).

La innovación es generada en un proceso interactivo en el intercambio, ab-
sorción y asimilación del conocimiento compartidos en un contexto social y 
físico (Autio, Hameri & Vuola, 2004). Es evidente que las organizaciones 
aprenden y crean innovaciones a través de compartir y combinar el conoci-
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miento (Kogut & Zander, 1992). De tal forma que, compartir el conocimiento 
contribuye a la innovación porque genera un conocimiento colectivo y genera 
sinergias benéficas, lo cual mejora las existencias de conocimiento disponible 
en la empresa (Nonaka & Takeuchi, 1995). Adicionalmente, la innovación exi-
tosa requiere una combinación y asociación del conocimiento reciente y el co-
nocimiento existente. La innovación es un proceso social donde las elecciones 
estratégicas no son simples ya que, involucra el ejercicio del control de la co-
municación del conocimiento (Scarbrough, 1995). De tal forma, que el conoci-
miento adquirido, permitirá a los individuos a responder a las demandas del 
ambiente con nuevos e innovadores desempeños (Wang, Wang & Hor-
ng,  2010). A su vez la literatura menciona que la estrategia de innovación ayu-
da a las empresas de tres maneras: a) proporciona nuevas ofertas o experien-
cias que estimulan al cliente, b) mantenerse a la vanguardia de la competencia 
en el mercado y c) entrar en nuevos segmentos de mercado o la creación de 
nuevos negocios (Anthony, Johnson & Eyring, 2004). La innovación continua 
es mencionada como el único factor endógeno que ofrece la posibilidad para 
todas las empresas de obtener y mantener una ventaja competitiva sostenida, 
aún en un ambiente de recursos limitados (Ren, Xie & Krabbendam, 2010). La 
innovación es un proceso constante de búsqueda y exploración. Sin embargo, 
la mayoría de los investigadores se han centrado en las innovaciones tecnoló-
gicas y técnicas que corresponden a las innovaciones de productos y procesos 
(Lundvall, 1992). La innovación es un proceso interactivo de generación, difu-
sión y uso del conocimiento (Bottazzi & Peri, 2003). Es indudable que la inno-
vación juega un papel fundamental para obtener ventajas competitivas crucia-
les (Becheikh, Landry & Amara, 2006). Además, las empresas más innovadores 
y de mayor éxito han adaptado su enfoque en la gestión de la innovación debi-
do a los cambios del entorno externo, en un intento de proteger o fomentar su 
ventaja competitiva (Ortt & Smits, 2006).

Metodología de investigación 

El presente artículo emana de una investigación científica y tiene un diseño 
descriptivo-correlacional, ya que, describe al objeto de estudio y segundo por-
que determina la correlación que tienen la variable independiente con la varia-
ble dependiente, ventajas competitivas en la cadena de valor de las empresas 
exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán. La figura 2 mues-
tra el modelo de variables utilizado en esta investigación así como las dimen-
siones e indicadores.
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Figura 2. Modelo de variable.

Fuente: Elaboración propia.

Universo

En esta investigación científica el universo de estudio está formado por los es-
labones de la cadena de valor, viveristas, productores, empacadores y transpor-
tistas, representadas por los dueños, gerentes, administradores o el jefe de pro-
ducción de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, 
Michoacán. Se seleccionó la muestra representativa con un nivel de confianza 
del 95% y un nivel máximo de error del 5%.

Resultados del estudio

Aspectos vitales posteriores a la elaboración del cuestionario son la medición 
de la confiabilidad y validez se dice que un cuestionario es confiable cuando 
mide con la misma precisión, da los mismos resultados, en sucesivas aplicacio-
nes realizadas en situaciones similares (Santillana, 1998).

Variable
independiente

Diferenciación

Insumos

Legislación

Procesos

Ino. Producto

Ino. Proceso

Ino. Mercadotecnia

Ino. Organización

Ino. Diseño

Indicadores 
Variable

dependiente

Ventaja 
competitiva 
en la cadena 

de valor

Dimensiones

Gestión
ambiental

Innovación
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Tabla 2. Medición de la confiabilidad. 

Elemento Cuestionario 
V.I

Diferenciación
Dimensión
Innovación

D. Gestión
 ambiental

Alfa de Cronbach .962 .964 .942 .940
Fuente: Elaboración propia

Índice de correlación de Spearman

El coeficiente de correlación de Spearman, se aplica a dos variables éste es un 
coeficiente de correlación no paramétrico que indica con la mayor precisión 
cuándo dos cosas están correlacionadas, es decir, hasta qué punto una varia-
ción en una corresponde con una variación en otra, la imagen 3 muestra el coe-
ficiente de correlación de Spearman y determinación del modelo de variables. 

Figura 3. Coeficiente de Correlación y determinación.

Fuente: Elaboración propia.

Variable
dependiente

Variable
independiente Dimensiones Indicadores 

Diferenciación

Gestión ambiental

Innovación

Insumos

Legislación

Procesos

Coef. Correlación
Coef. Determinación

V. C
. C

adena de valor

Ino. Producto

Ino. Proceso

Ino. Mercadotecnia

Ino. Organización

Ino. Diseño

.532 .283

.614 .376

.671 .450 

.685 .469

.662 .438

.954
.910

.456 .207

.501 .251

.495 .245

.568 .322

.614 .316
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Como se observa en la figura 3 se midió la correlación de Spearman de la 
variable independiente, dimensiones e indicadores; la variable independiente 
resultó con una relación muy alta con la variable dependiente, con relación a 
las dimensiones ambas tienen resultados muy similares, finalmente los indi-
cadores de innovación de diseño representa la mayor relación con la variable 
independiente, no obstante el indicador de procesos son los que muestran 
una mayor relación con la variable dependiente, por lo tanto, son fuentes po-
tenciales de ventaja competitiva para la cadena de valor.

Resultados de variable independiente de diferenciación

El análisis de los datos en la variable de diferenciación muestra una media de 
286.5 puntos (ver tabla 3), ubicándose en el rango de regular. Por lo tanto, lo 
que se observa es que el nivel de las actividades de diferenciación realizadas 
de manera global por los eslabones de la cadena, es regular con una ligera 
tendencia hacia el rango de alto. Por otro lado, realizando la medición de esta 
variable por eslabón de la cadena, la información colectada nos muestra que 
el eslabón que realiza con mayor porcentaje y frecuencia actividades de dife-
renciación son los empacadores con un 70%, los productores 60%, viveristas 
53% y transportistas 30%.

Tabla 3. resultados de la variable independiente diferenciación.

1) Muy Baja 2) Baja 3) Regular 4) Alta 5) Muy Alta

95 171 247 323 399 475

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de Campo.

286.5

Resultados generales de las dimensiones

El análisis de la dimensión de innovación arroja que tiene una media de 87.6 
localizándose en el rango correspondiente a regular, sin embargo con una ten-
dencia hacia el rango de alto tal y como se observa en la tabla 4, lo que indica 
que el nivel general de innovación desarrollado en todos los eslabones de la ca-
dena de valor del aguacate es relativamente aceptable. 
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Tabla 4. Resultados dimensión innovación.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

27 48.6 70.2 91.8 113.4 135

Fuente: Elaboración propia.

87.6

En este mismo sentido y de acuerdo con la información colectada de esta 
dimensión los resultados del análisis del desempeño de los agentes de la cade-
na de valor muestra que los empacadores realizan actividades destinadas a la 
innovación en un 71.0%, productores 68.4%, viveristas 60.0% y transportistas 
30.0%.

Resultados de los indicadores de innovación

La dimensión de innovación está conformada por cinco indicadores innova-
ción de productos, procesos, mercadotecnia, organización y diseño. En análisis 
de la información recopilada en esta investigación arroja que la media del indi-
cador innovación de producto es 16.3 ubicándose en el nivel de regular con una 
inclinación marcada hacia el rango de alto, los resultados se pueden observar en 
la tabla 5.

Tabla 5. Indicador innovación de productos o servicios.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

5 9 13 17 21 25

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

16.3
 
En este mismo sentido, se realizó la medición del indicador innovación de 

productos o servicios por eslabón y los resultados muestran que los empacado-
res realizan actividades destinadas a desarrollar innovación de productos o ser-
vicios en un 70%, los productores 65%, viveristas 59% y transportistas 33%. El 
análisis de la información del indicador innovación de procesos, arroja que la 
medición global de la cadena de valor tiene una media de 9.7, estableciéndose 
en el nivel de regular con una inclinación muy marcada hacia el nivel de alto, 
este indicador tiene es uno de los mejores resultados ver tabla 6.
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Tabla 6. Indicador innovación de procesos.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3 5.4 7.8 10.2 12.6 15

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

9.7

En relación al análisis y medición del desempeño por eslabón de la cadena 
muestra que los empacadores realizan actividades destinadas a generar innova-
ción de procesos en 69%, productores 66%, viveristas 62% y transportistas 57%, 
cabe mencionar que este indicador es en el que todos los agentes realizan acti-
vidades de manera regular. 

La innovación de mercadotecnia es otro de los indicadores de esta dimen-
sión, el análisis de la información arroja que tiene una media de 9.6, ubicándose 
en el nivel de regular, ligeramente inferior a los dos anteriores, los resultados se 
observan en la tabla 7.

Tabla 7. Indicador innovación de mercadotecnia.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3 5.4 7.8 10.2 12.6 15

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

9.3

Con respecto al análisis de este indicador por eslabón los resultados mues-
tran nuevamente el eslabón que más actividades destinadas a buscar innovar 
mercadológicamente son los empacadores con 74%, viveristas, 45%, transpor-
tistas 40% y productores 30%.

La información colectada muestra que la innovación de organización tiene 
una media de 12.5 ubicándose en el nivel de regular, con una inclinación hacia el 
rango de alto, lo que se intuye es que de manera global la cadena innova de ma-
nera regular este indicador (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Indicador innovación de organización.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

4 7.2 10.4 13.6 16.8 20

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

12.5

En relación al análisis del desempeño por eslabón y respecto a este indica-
dor la información muestra que los empacadores desarrollan actividades en un 
72%, transportistas 60%, productores y viveristas en 47%. El último indicador 
de esta dimensión es la innovación de diseño, el cual tiene una media de 9.9, 
cayendo en el rango de regular (tabla 9). 

Tabla 9. Indicador innovación de diseño.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3 5.4 7.8 10.2 12.6 15

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

9.9

Los resultados por eslabón muestran a los empacadores con un 77% de acti-
vidades destinadas a la innovación de diseño, transportistas 66%, productores 
y viveristas con 58%.

Resultados de la dimensión Gestión Ambiental

El análisis de la información de la dimensión Gestión Ambiental, muestra que 
la media es de 37.9 (ver tabla 10) ubicándose en la escala en el rango de bajo. Por 
lo tanto, con base en los resultados esta dimensión no representa una prioridad 
para los eslabones de la cadena de valor del aguacate, vislumbrando que no es 
reconocida como una fuente de ventaja competitiva para los eslabones de la 
cadena. Los resultados por eslabón muestran que los empacadores tienen un 
47% de actividades relacionadas con esta dimensión, los viveristas y producto-
res 40% y los transportistas 22%. 
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Tabla 10. Dimensión gestión ambiental.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

17 30.6 44.2 57.8 79.8 85

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

37.9

Indicadores de la Dimensión Gestión Ambiental

La dimensión Gestión Ambiental está formada por los indicadores insumos, 
procesos y legislación. La tabla 11 muestra los resultados del indicador insumos 
en la cual se observa que tiene una media de 13.8 ubicándose en el rango de bajo. 
En relación de la medición por eslabón, los empacadores realizan actividades 
relacionadas con este indicador en 48%, viveristas 44, productores 41% y trans-
portistas 25%. 

Tabla 11. Indicador insumos.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

6 10.8 15.6 20.4 25.2 30

Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

13.8

El segundo indicador de esta dimensión es procesos, que tiene una media de 
8.6 cayendo en el rango de bajo. En relación a la medición por eslabón de acuer-
do con la información recolectada los empacadores realizan actividades en re-
lación con este indicador en 46%, viveristas 38%, productores 34% y transpor-
tistas 25%, se interpreta que las empresas de la cadena no tiene implementado 
ningún mecanismo para cuidar el medio ambiente en los procesos, tampoco se 
capacita al personal sobre la gestión ambiental y sus clientes y proveedores no 
les exigen que tengan una política de cuidar el medio ambiente (ver tabla 12). 
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Tabla 12. Indicador procesos.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

4 7.2 10.4 13.6 16.8 20
Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

8.6

El último indicador de esta dimensión es la legislación, el análisis de la in-
formación muestra una media de 15.4 ubicándose en el rango de bajo. El análisis 
por eslabón muestra que los empacadores tienen un 53% de sus actividades en 
relación a este indicador, productores 38%, viveristas 36% y transportistas 28%, 
lo que se intuye que las empresas de la cadena restan importancia a la legisla-
ción sobre cuidado al medio ambiente, tampoco perciben algún posible benefi-
cio para sus organizaciones al respetar la legislación ambiental, se desconoce la 
legislación en materia de cuidar el ambiente y no correlacionan la obtención de 
una ventaja competitiva con la implantación de políticas de cuidar el medio 
ambiente en sus empresas (ver tabla 13). 

Tabla 13. Indicador legislación.

1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

7 12.6 18.2 23.8 29.4 35
Fuente: Elaboración propia con base en la Investigación de campo.

15.4

Conclusiones

Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se cumplieron ya que 
los resultados proporcionaron información que se detalló en el cuerpo de este 
trabajo, lo que resulta permanente es que, las organizaciones aguacateras en-
frentan una competencia masiva interna y externa; compiten por una mejor 
posición en el mercado y por sobrevivir, emplean técnicas conocidas, las ruti-
nas son consagradas por el tiempo con hábitos basados en la experiencia. La 
toma de decisiones viene de los procesos sobre la base de las experiencias pasa-
das que da el trabajo, la confianza y el instinto. Hay un cuerpo sustancial de 
conocimientos en lo que respecta al concepto de innovación. La innovación y 
gestión ambiental son consideradas en la literatura actual como fuentes de ven-
taja competitiva. Es importante, que las empresas de la cadena de valor del 
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aguacate deduzcan que la innovación y gestión ambiental deben de ser admi-
nistradas exitosamente, en estos tiempos en los cuales estas estrategias son 
obligatorias para sobrevivir y competir.

 Es evidente que las compañías tienen diferentes capacidades para manejar y 
generar innovaciones, los cuales se transformen en la entrega de beneficios a los 
clientes, además las empresas de la cadena intuyan, que cuando se innova un pro-
ducto o servicio, se requieren tener un conocimiento claro de lo que el cliente 
quiere, está interesado y lo que espera, para que se obtengan beneficios mutuos.

En relación con la Gestión ambiental, el 51% de los empacadores manifestaron 
contemplar la legislación ambiental al momento de realizar sus actividades; los 
productores sólo el 39% manifestó considerar la legislación, de los viveristas el 
36% y el 29% de los trasportistas. En relación al indicador procesos, el 47% de los 
empacadores tiene implementado el enfoque de cuidar el medio ambiente y no 
contaminar con las actividades de sus procesos, en este mismo sentido, el 38% de 
los viveristas, el 34% de productores y 25% de transportistas manifestaron tener 
una gestión ambiental en sus procesos. El indicador insumos muestra que el 48% 
empacadores, 45% viveristas, 42% de productores y 20% de transportistas cuidan 
que los proveedores de insumos tengan una política de cuidar el medio ambiente. 

La calidad del aguacate depende de una gran cantidad de factores, pero 
principalmente con los relacionados con el clima, el suelo y el agua. Por lo tan-
to, se intuye que gran parte de los componentes del aguacate provienen de estos 
factores. Por otro lado, los recursos naturales de los países productores de agua-
cate, competidores de los productores michoacanos, son muy diferentes (Chi-
le, Israel, California, Perú, República Dominicana, etc.), por lo tanto, podrían 
producir unos aguacates diferentes a los michoacanos, en relación a ciertos 
componentes del fruto. 

De esta manera, se tiene la idea de realizar un estudio Bromatológico de los 
componentes del aguacate michoacano y compararlo con el aguacate cultivado 
en Chile, Israel y California, en el cual se determinan los componentes del fruto a 
nivel molecular complejo y las cualidades como sabor, nivel graso y color son mol-
deados por las condiciones climatológicas. Además es necesario enfatizar que 
este estudio comparativo podría ser replicable en una gran cantidad de frutos. 

Si partimos del principio de que los recursos donde se cultiva el aguacate en 
Uruapan son especiales, estos posiblemente transmitan algún componente en la 
fisiología del aguacate y que además pudiera tener algunas características benéfi-
cas para la salud o la belleza humana etcétera, y que obviamente, los demás frutos 
cultivados en otros países no la tendrían. Por lo tanto, mediante una campaña 
publicitaria se resaltaría esa diferencia, dando como resultado el establecimiento 
de una ventaja competitiva sostenida para el aguacate michoacano, la cual jamás 
podría ser imitada, ni igualada, las cuales son parte de las características que la 
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teoría basada en los recursos hace referencia, además bajo esas condiciones se 
promovería el establecimiento de la denominación de origen, y también la crea-
ción de una marca distintiva, con la finalidad de establecer una verdadera diferen-
cia con los demás aguacates de México y el cultivado en otros países. 
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r esumen
Los datos asociados a los procesos internos en las empresas están registrándose automática-
mente y se están acumulando en bases de datos cada vez más grandes, el manejo eficiente de 
esa información permite a los encargados de la administración una toma de decisiones más 
eficaz. En ese sentido, la minería de datos es una de las herramientas tecnológicas que per-
mite a las organizaciones seleccionar la alternativa más adecuada. Por lo tanto, esta investiga-
ción se realizó bajo un análisis cuantitativo utilizando un estudio bibliométrico a partir de la 
literatura sobre el tópico indexado en la base de datos Web of Science (WoS) que tiene como 
objetivo construir un panorama general en cuanto a la aplicación de la minería de datos en la 
función administrativa empresarial y los autores más representativos sobre el tópico, en el pe-
riodo de 2005 a 2013. Los resultados obtenidos presentan las tendencias en las publicaciones 
científicas registradas sobre la línea de investigación de la minería de datos y su aplicación en 
la gestión administrativa en las organizaciones.
pa labr as clave: Competitividad, Gestión empresarial, Minería de datos, Toma de de-
cisiones, Web of Science

abstr act
The data associated with the internal company processes are automatically recorded and 
stored in increasingly large databases. The efficient management of this information allows 
company managers to engage in a more effective decision making process. In this scenario, 
data mining techniques are becoming enabling tools that allow organizations to achieve a 
productive and sound decision-making. Given the importance of such technology in mo-
dern busines management, this research was conducted using a bibliometric study from the 
literature covering this particular topic that has been indexed in the Web of Science database 
(WoS). This study aims to build an overview of the application of data mining techniques 
to support administrative tasks in business. This study also seeks to identify who the most 
important authors on the topic have been forthe  2005 to 2013 period. The results show trends 
in main lines of research that, around this topic, are being conducted by the scientific publi-
cations recorded in this database.
k ey wor ds: Competitiveness, Data Mining, Business Management, Web of Science, De-
cision Making.
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introducción

Es un hecho, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic ś) 
se han desarrollado rápidamente en los años recientes, las cuales están llegando 
a incidir en todos los campos de la ciencia, y el área de la administración empre-
sarial no es ninguna excepción. La empresa se encuentra, posiblemente, hoy en 
el período más excitante de su existencia, ya que anteriormente no se tenía dis-
ponibilidad a este gran número de tecnologías modernas, de gran velocidad, 
sobre todo de precisión para realizar el trabajo administrativo y el procesa-
miento de datos. Como consecuencia, la manera, amplitud y visión del área ha 
cambiado drásticamente en años recientes, y muchos investigadores están en la 
búsqueda de los cambios en las prácticas de la profesión para obtener ventajas 
competitivas e impulsar procesos de innovación. En este sentido, esta investi-
gación tiene como objetivo mostrar un panorama amplio sobre la literatura 
científica registrada en la base de datos Web of Science (WoS) en el periodo de 
2005 a 2013, relacionando la aplicación de la minería de datos (datamining) en la 
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administración empresarial (management) y presentando la información a tra-
vés de un estudio bibliométrico. 

En relación con el tema según Zhu y Chen (2005), nos señalan que la tecno-
logía avanzada ha generado alrededor de un millón de terabytes cada día, y es-
timan un incremento mayor de información en los próximos tres años, que la 
que se generó en todos los años previos de la historia de la humanidad. Por lo 
anterior, la actividad científica está tornándose cada vez más difícil debido a la 
abundancia creciente de información (Nalimov, 2001). Como resultado, la 
ciencia y la industria y aun los gobiernos tienen que enfrentar el reto de hacer 
frente a grandes conjuntos de datos cuyo manejo manual es imposible. Si bien 
estas grandes “montañas” de datos hoy en día se producen fácilmente, sigue 
siendo difícil el obtener información valiosa de su interior (Kriegel et al., 2007).

Se debe considerar que no todas las empresas están preparadas tecnológi-
camente para hacer frente al enorme volumen y complejidad de los datos que 
actualmente se pueden adquirir y almacenar; tampoco se logra completa-
mente entender o reconocer algunos de los nuevos métodos estadísticos para 
el uso de esos datos. Cada día, los administradores se enfrentan a la difícil 
tarea de tamizado de los datos para buscar información, o se dan cuenta de-
masiado tarde de que la respuesta a un problema estuvo frente a ellos todo el 
tiempo, o no aprovecharon una oportunidad reconocida por un competidor. 
Cuando se habla de organización es casi imposible no hablar de información, 
sin información no hay organización posible; más aún, si se considera que el 
desarrollo económico depende cada vez de la información y el conocimiento, 
impulsado con el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (Pérez Rodríguez & Coutín Domínguez, 2005).

Por ello, las empresas están buscando la manera de hacer frente al entorno 
cambiante de los negocios, y la minería de datos puede ayudar a tener éxito en 
un ámbito de competencia feroz, digerir volúmenes de datos a la velocidad de la 
luz y descubrir la información oculta. En efecto, gerentes que entienden y utili-
zan sus recursos de datos de forma más eficaz y eficiente que la competencia 
pueden ganar en el mercado. 

En una revisión de las investigaciones administrativas relacionadas con la mi-
nería de datos en WoS, se observó que no se cuenta con suficientes referencias 
significativas, lo cual proporciona un campo de aprovechamiento para la investi-
gación, incluso los diversos programas de posgrado en ciencias administrativas 
que ofertan las Instituciones de Educación Superior (ies) y la Universidad Autó-
noma de Sinaloa en particular, pueden atender estas líneas de investigación. La 
aplicación de la minería de datos como estrategia para incrementar la competiti-
vidad en la gestión empresarial, y por otro lado como herramienta también 
permite a los estudiantes desarrollar destrezas y habilidades que se vinculen 
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con la oferta documental científica arbitrada; asimismo, les facilita la selec-
ción de temas de investigación de frontera, con lo cual atenderán las necesida-
des que en el ámbito empresarial global se presenten. Sobre esto, se comenta 
que el análisis y la comprensión de la estructura intelectual y la evolución de 
una disciplina científica pueden ser de utilidad para académicos, estudiantes y 
profesionales. Para los académicos, su utilidad se deriva de la oportunidad de 
posicionar sus investigaciones dentro del campo de estudio, identificar nuevas 
direcciones posibles y perspectivas en declive, resumir la literatura más rele-
vante y las relaciones entre las obras principales en el área (Borokhovich, Bric-
ker, & Simkins, 1994; Casillas & Acedo, 2007; Locke & Perera, 2001).

Finalmente, es importante comentar que este trabajo es resultado del pro-
yecto de investigación autorizado por el Programa de Fomento y Apoyo a 
Proyectos de Investigación (profapi) 2013, que oferta la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa y que pretende fortalecer su sistema universitario de investigación 
y posgrado. 

La minería de datos en la creación del conocimiento

En los muy competitivos mundos de la ciencia, ha habido un aumento conco-
mitante en la necesidad de inteligencia científica y técnica para mantener ac-
tualizado un perfil que permita disminuir la desventaja en el uso de la ciencia 
y la tecnología (Kostoff, Eberhart, & Toothman, 1999). En apoyo a la inteli-
gencia humana directa, han surgido muchas técnicas que pueden apoyarla y 
complementarla. En particular, técnicas que identifican, seleccionan, reco-
gen, escogen, e interpretan semi-automáticamente grandes cantidades de in-
formación tecnológica y pueden incrementar y expandir grandemente las 
capacidades de los seres humanos para así contar con una inteligencia técnica 
(Kostoff et al., 1999). En igual sentido, existe un gran número de empresas en 
Reino Unido basadas en nuevas tecnologías, con la capacidad de comercializar 
nuevos productos innovadores, las cuales les pueden proporcionar una ventaja 
tecnológica competitiva sobre sus connacionales y sobre empresas rivales a ni-
vel internacional (Ganotakis, 2012).

La teoría existente ha enmarcado el proceso de extracción y organización de 
información contenida en bases de datos, también conocido como “Proceso de 
Descubrimiento de Conocimiento”, como una serie de búsqueda de decisiones 
estratégicas, sujeto a las limitaciones con el objetivo de alcanzar un nivel sufi-
ciente de dominio especifico de conocimiento para su uso en la planeación es-
tratégica (Bendoly, 2003). Esto para atender la intensa competencia que está 
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obligando a las empresas a identificar formas innovadoras para capturar y me-
jorar la cuota de mercado, al tiempo que se busca reducir costos. 

De acuerdo con Chang y Leu (2006) muchos estudios proponen marcos 
para crear o adquirir conocimiento, pero en general no presentan detalles de 
cómo esto se puede lograr, la gestión del conocimiento requiere una mejor in-
formación en cuanto a las necesidades de datos, recolección, análisis e interpre-
tación. Cuando las necesidades de datos y recolección están bien planificadas, 
su análisis e interpretación generan conocimiento y una mejor gestión de los 
proyectos.

Datos explícitos e información, tales como contrato, cantidad y rentabili-
dad, se registran con frecuencia por una organización, sin embargo, existen 
muchos datos en la información interna que aún no se han transformado en 
conocimiento; mucho del proceso de esa información se almacena por lo gene-
ral en los cerebros de los empleados, no en el papel o en un archivo de computa-
dora. En ese sentido, el análisis de esa información puede realizarse a través del 
uso de la herramienta conocida como minería de datos, considerando que esta 
se refiere a la aplicación de los métodos de adquisición y generación de conoci-
miento potencialmente útil, a partir de la organización y el análisis de los datos 
en bruto. 

Sobre esto mismo, Fayyad, Smyth, & Piatetsky-Shapiro (1996) definen a la 
minería de datos, como una sub-disciplina de la informática con miras a la in-
terpretación automática de grandes conjuntos de datos y se describe como el 
proceso no trivial de identificación de información válida, nueva, potencial-
mente útil, en última instancia permite la definición de patrones comprensibles 
de esos datos. La elección de la herramienta de minería de datos debe estar ba-
sada en el dominio de su aplicación y sus características compatibles. Algunas 
aplicaciones pueden requerir sólo de una función de minería de datos, mientras 
que otras pueden requerir más de una, Liu y Shih (2005).

Algunas empresas que pretenden explotar los datos con éxito necesitan 
contratar expertos en minería de datos, capacitar a los empleados para hacer-
lo, o subcontratar el servicio. Incluir la minería de datos en el Programa de Es-
tudios en Ciencias Administrativas se ha convertido en un imperativo. Las es-
cuelas de Administración que están dando una mínima o ninguna formación en 
la gestión, uso, y análisis estadístico, no cumplen de la mejor manera con sus estu-
diantes o con las empresas que los contratan. En este sentido, no se está tomando 
en cuenta que los datos son la moneda digital del nuevo siglo, por lo que cono-
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cer cómo extraer los datos y obtener valor de ellos es crítico para los negocios, y 
se hará más necesario en el futuro (Thelen, Mottner, & Berman, 2004).

La minería de datos en la gestión empresarial

En cuanto al área de la gestión administrativa, la aplicación de la minería de 
datos se ha desarrollado para una amplia variedad de dominios, incluyendo 
marketing, banca, la producción fabril y la asistencia sanitaria. Sin embargo, 
con base en los artículos científicos encontrados en base de datos Web of 
Science con respecto a la aplicación de la minería de datos en la función admi-
nistrativa es muy incipiente, pues se está desperdiciando la posible ventaja 
competitiva que puede proporcionar a una organización el aprovechamiento 
del potencial de grandes archivos de datos que las empresas poseen; el proceso 
de descubrir patrones interesantes en sus bases de datos permitiría a las orga-
nizaciones tomar decisiones más eficientes (Bose & Mahapatra, 2001).

A través de una mejor gestión de los números y el descubrimiento de patro-
nes en los datos, los vendedores pueden generar más ingresos y beneficios para 
sus empresas a través de la minería de datos. Los gerentes requieren familiari-
zarse más con las técnicas de minería de datos, porque la información no va a 
reducir su velocidad de generación, disminuir su volumen de producción, o ha-
cer más fácil de entender cualquier momento del futuro. Tampoco los competi-
dores pueden quedarse de brazos cruzados y no hacer caso de los beneficios de 
esta herramienta en el marketing. 

De igual forma, Liu y Shih (2005), comentan que la intensa competencia 
está obligando a las empresas a desarrollar actividades innovadoras de marke-
ting para captar las necesidades del cliente y mejorar la satisfacción y retención 
del mismo. El uso de Internet y el crecimiento explosivo del comercio electró-
nico ha ampliado la comercialización de activadores y ha hecho que se genere 
un gran volumen de datos de los clientes disponibles para el análisis. Descubrir 
ciertos comportamientos de sus clientes proporciona a las empresas ventajas 
con las cuales beneficiarse significativamente, y llegar a crear capacidades dife-
rentes con respecto a la competencia. La base de datos de servicio al cliente 
puede servir como un repositorio de información valiosa y conocimientos que 
al ser utilizados eficientemente ayuda al departamento de servicio al cliente en 
apoyo a sus actividades propias y a la empresa misma.

En ese sentido, las empresas hoy en día tienen que ver con el aumento de 
valor para el cliente a través del análisis del ciclo de vida del mismo. Las herra-
mientas y las tecnologías de almacenamiento de datos, técnicas de minería de 
datos, y otras de gestión de relaciones con clientes (cr m) dan nuevas oportu-
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nidades para que las empresas actúen bajo los conceptos de marketing rela-
cional. 

En la elección de la tecnología adecuada para personalizar o cr m, las or-
ganizaciones deben ser conscientes de las ventajas y desventajas al considerar 
diferentes aplicaciones de software de minería de datos. La minería de datos 
representa el vínculo de los datos almacenados durante muchos años a través 
de diversas interacciones con los clientes en situaciones diversas, y los conoci-
mientos necesarios para tener éxito en el marketing relacional. Con el fin de 
desbloquear el potencial de esta información, también llega a partes descono-
cidas de la información que se utilizan para mejorar la retención de clientes, 
las tasas de respuesta, la atracción, y la venta cruzada. A través de la plena apli-
cación de un programa de cr m, que debe incluir la minería de datos, las orga-
nizaciones fomentan el progreso de lealtad, aumentan el valor de sus clientes y 
atraen los adecuados.

También Wang y Hong (2006), afirman que una base de datos de clientes 
permite a una empresa rastrear los cambios en la rentabilidad de un determina-
do cliente; sin embargo, las estrategias derivadas del análisis de datos son fre-
cuentemente lentas para responder a las rápidas transformaciones del mercado. 
Por lo que es necesario utilizar herramientas tecnológicas, como la minería de 
datos, que identifique los cambios en la rentabilidad de los clientes, detecte 
clientes potenciales, y evalúe el rendimiento de la actualización de los clientes. 
Los mercados dinámicos requieren una visión más táctica hacia estas medidas.

Xu, Liao, Li, y Song (2011) argumentan, que al fin de identificar los riesgos 
potenciales, es importante que las empresas recopilen y analicen la informa-
ción sobre los productos y proyectos de sus competidores. Con base en dicha 
información, una empresa puede identificar las debilidades y fortalezas de sus 
propios productos, y luego puede diseñar nuevos productos y campañas para 
contrarrestar a sus competidores. Tradicionalmente, la información acerca de 
la competencia ha venido principalmente de comunicados de prensa, tales 
como informes de analistas y revistas especializadas, y recientemente también 
de los sitios web de los competidores y sitios de noticias. 

Las empresas que utilizan efectivamente datos de los clientes y recursos 
de información personal tendrán una ventaja para tener éxito con ellos. En 
un tema tan sensible como la privacidad, la responsabilidad recae sobre las 
empresas cuando se trata de construir y mantener la confianza del cliente. La 
naturaleza de la confianza es tan frágil que una vez violada, se desvanece. 
Soluciones de cr m actuales se centran, principalmente, en el análisis de la in-
formación al consumidor y los beneficios económicos que se obtendrán.

Una forma de conocer la importancia del tema, es con base en las publica-
ciones científicas realizadas sobre el tópico. El estudio exhaustivo más reciente 
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de la literatura internacional de marketing bajo la aplicación de un estudio bli-
bliométrico, fue realizado por Leonidou et al. (2010), citado por Samiee & Cha-
bowski (2012), en donde identificó 508 artículos publicados en nueve revistas 
de marketing (avances en la investigación de los consumidores), este trabajo 
cubrió un período de 30 años (1975-2004), y ofreció informes sobre las caracte-
rísticas del marketing internacional.

Finalmente y con el fin de evitar expectativas poco realistas, es importante 
tener en cuenta que la minería de datos no es una herramienta para determi-
nar problemas u oportunidades que una empresa enfrenta, esas son cuestiones 
de gestión. Más bien, es una herramienta diseñada para descubrir patrones en 
los datos para ayudar a hacer gestión de decisiones una vez que los problemas 
o las oportunidades han sido determinados. Las mejores técnicas de minería 
de datos no sustituyen a una gestión eficaz (Thelen et al., 2004). Por lo ante-
rior, es necesario aclarar que la minería de datos es una herramienta informá-
tica con una gran variedad de usos, y que su utilización adecuada puede gene-
rar una ventaja competitiva para la empresa.

Materiales y métodos

Este trabajo es una investigación cuantitativa sustentada en un estudio biblio-
métrico retrospectivo y descriptivo, realizado a través de información fuente 
que fue obtenida mediante el perfil de búsqueda avanzada dentro del periodo 
comprendido del año 2005 al año 2013, en la base de datos de Web of Science 
(WoS). Este es un servicio en línea de información científica, suministrado por 
Thomson Reuters, integrado en isi Web of Knowledge, (WoK), que facilita el 
acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen artículos de revistas 
científicas, libros, revisiones, y otros tipos de material impreso que abarcan to-
dos los campos del conocimiento académico. Además, permite acceder a las 
publicaciones previas de una determinada investigación publicada a través del 
acceso a sus referencias bibliográficas citadas, o también a las publicaciones que 
citan un documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo cien-
tífico sobre la investigación actual.

La búsqueda avanzada fue la siguiente:
Tema: (management) and Tema: (datamining) or Tema: (data mining) 

or Tema: (text mining) or Tema: (textmining) Refinado por: Áreas de inves-
tigación = (computer science or oper ations r esearch m anage-
ment science or business economics) and Categorías de Web of 
Science = (oper ations r esearch m anagement science or busi-
ness finance or m anagement or business or economics) and 
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Tipos de documento = (article or r eview or meeting abstr act or 
proceedings paper).

Este perfil de búsqueda plantea que los términos “Gestión empresarial” y 
“minería de datos” deben de estar contenidos en los títulos de los documentos 
científicos a incluir en el estudio, en los diferentes tipos de ellos; ya sea artículo, 
resumen, resumen de reuniones o documento en proceso, y en las áreas de cien-
cias de la computación, ciencias de la administración de operaciones o negocios, 
en el periodo comprendido de 2005 al 2013.

Las fichas referenciales recuperadas suministran información referente a 
años de publicación, tipología de los documentos, idioma, país de origen, insti-
tución académica, áreas de investigación, revistas, y autores. Con dichas fichas 
se conformó una base de datos en el programa EndNote X7 (Thomson Reu-
ters); para la elaboración de tablas y gráficos se utilizó Excel de Microsoft Offi-
ce y el programa Microsoft Visual Foxpro 9.0. Con el objetivo de visualizar la 
red de autores, se usó el programa CmapTools 5.06.

Resultados

El periodo de estudio para la presente investigación comprende los años del 
2005 al 2013, en la cual, según la base de datos de WoS y considerando las varia-
bles de gestión empresarial (management) y minería de datos (datamining), se 
obtuvieron la cantidad de 575 referencias bibliográficas, los cuales se analizaron 
en función referente a años de publicación, tipología de los documentos, país, 
idioma, revistas, autores, entre otros datos. En ese sentido, en el primer proceso 
en el programa EndNote X7 y utilizando la condicionante años, es decir, el año 
de registro del documento en la base de datos, se presenta la gráfica 1, en donde 
se muestra esta información por años.

El promedio de publicaciones en este periodo es de 64 registros por año, 
también se observa que el desarrollo de las publicaciones científicas han tenido 
una tendencia de crecimiento con variaciones, los años 2011 y 2012 muestran las 
cantidades más altas con 95 y 104 respectivamente, de igual forma, el año en el 
cual se obtuvo el menor registro fue en el 2005, con 28 registros. Continuando, 
los 575 registros, también se analizaron en un segundo plano en función del 
tipo de documento con el cual fue registrado, como se observa en la figura 2, y 
de la cual se puede deducir que la mayoría de las investigaciones optan por ser 
publicadas como artículo científico con 553 registros.
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Figura 1. Registros por Año.

Fuente: Isi Web of Science.

Figura 2. Tipo de documento.

Fuente: Isi Web of Science.

De los países en donde más se registran documentos científicos sobre el 
tema, son Estados Unidos, con 157 publicaciones, correspondiendo a esta canti-
dad un porcentaje del 27.30; sin embargo, el segundo, tercero y cuarto corres-
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ponden a países asiáticos, los cuales suman 251 publicaciones, que les atañe un 
porcentaje del 43.82, esto es mayor que la producción en los Estados Unidos y 
demuestra el interés que existe por la comunidad académica de esos países por 
investigar sobre la minería de datos, su relación y aplicabilidad en la gestión 
empresarial; de igual forma, el único país de América Latina que aparece en 
esta tabla es Brasil con 10 registros. Para el análisis en esta tabla no. 1, sólo se 
consideraron aquellos países en donde el número de publicaciones es ≥ 10, cabe 
destacar que todas las publicaciones que se localizaron en la base de datos y en 
el periodo establecido fueron en el idioma inglés, por ser el idioma que se solici-
ta generalmente en las revistas más prestigiadas, y las cuales, en su mayoría se 
encuentran ubicadas en Estados Unidos. 

Tabla 1. Países de origen de la publicación.
Países Registros %

usa 157 27,3
taiwa n 117 20,3
peoples r china 87 15,1
south kor ea 47 8,2
engla nd 34 5,9
belgium 28 4,9
spain 22 3,8
austr a lia 20 3,5
singapor e 20 3,5
ger m a n y 19 3,3
nether la nds 18 3,1
ca na da 17 3,0
tur k ey 15 2,6
fr a nce 14 2,4
ita ly 14 2,4
india 11 1,9
br azil 10 1,7 

Fuente: Isi Web of Science

Asimismo, otro parámetro considerado en esta investigación, fue la institu-
ción educativa del origen de la publicación, en donde se observa en la tabla 2, la 
importante participación de instituciones asiáticas que atienden en sus investi-
gaciones los temas de minería de datos y su aplicación en las áreas funcionales 
de las organizaciones.
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Tabla 2. Principales instituciones académicas.
Organización Registros % of 575

natl tsing hua univ 16 2,783
seoul natl univ 15 2,609
chinese aca d sci 14 2,435
hong kong polytech univ 14 2,435
off nava l r es 14 2,435
na n ya ng technol univ 12 2,087
natl cheng kung univ 12 2,087
univ ghent 12 2,087
cit y univ hong kong 10 1,739

Fuente: Isi Web of Science

Otro criterio importante es la identificación que se obtuvo específicamen-
te, con respecto a las principales áreas de investigación relacionadas con los 
tópicos básicos de búsqueda, “administración empresarial” y “minería de da-
tos” en los 575 artículos encontrados en la base de datos. Evidenciando que el 
área principal es la investigación de operaciones en la ciencia de la Administra-
ción con 411 registros, correspondiéndole un porcentaje del 71.5, como se ob-
serva en la tabla 3.

Tabla 3. Principales Áreas de Investigación.
Áreas de investigación Registros % of 575

oper ations r esearch m a nagement science 411 71,5
computer science 348 60,5
engineer ing 310 53,9
business economics 199 34,6
public a dministr ation 31 5,4
infor m ation science libr ary science 19 3,3
socia l sciences other topics 11 1,9

Fuente: Isi Web of Science

Otra razón para el análisis de la información, fue con respecto a las princi-
pales revistas en donde se publicaron los documentos, en esta tabla 4 se mues-
tra que la revista en la que más se publica por la misma esencia de la relación de 
la minería de datos como una herramienta tecnológica y la aplicabilidad en las 
organizaciones, es por ello que la de mayor participación es la denominada Sis-
temas expertos con aplicaciones, con un porcentaje del 43.0, siguiéndole en una 
menor participación con el 10.3 la revista Sistemas para la Toma de Decisiones. 
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Tabla 4. Principales Revistas.
Títulos de fuentes Registros % of 575

expert systems with applications 247 43,0
decision support systems 59 10,3
technological forecasting and social change 27 4,7
european journal of operational research 15 2,6
international journal of production research 15 2,6
safety science 12 2,1

Fuente: Isi Web of Science
   

Otra información significativa obtenida en el proceso de la revisión biblio-
métrica, es la referente a los autores de los documentos registrados en la base de 
datos WoS, obsérvese la tabla 5, en donde sólo se consideraron para incluirlos 
en la tabla, aquellos autores que tienen mínimamente cinco registros; con base 
en ello, aparece Kostoff, R.N., como el autor más significativo con 17 documen-
tos relacionados con los tópicos de búsqueda, representando un 3 % del total. 

Tabla 5. Autores más representativos.
Autores Registros % of 575

kostoff r n 17 3,0
va n den poel d 16 2,8
par k y 10 1,7
thor leuchter d 8 1,4
lee s 7 1,2
wei cp 7 1,2
yoon b 7 1,2
kim k 6 1,0
lee ch 6 1,0
liao sh 6 1,0
porter a l 6 1,0
br iggs mb 5 0,9
delen d 5 0,9
pr inzie a 5 0,9
shi y 5 0,9
ta n sb 5 0,9
ya ng hc 5 0,9

Fuente: Isi Web of Science

Con base a la información con la cual se generó la tabla 5, se presenta a conti-
nuación la figura 3, que resulta de la aplicación del programa CmapTools 5.04.02, 
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en ella se visualiza la red de autores que incluye al autor más productivo, Kostoff 
y su correlación de trabajos con Lau, (3 registros), de igual forma, Rushenberg 
(4), Briggs (5), Bhattacharya (3) y Johnson (4), entre ellos se observa una pro-
ducción de 19 registros. También se identifican otros autores relacionados con el 
tema minería de datos y el management, sin embargo, son trabajos que con el 
criterio de ≥ 3 registros, no se consideraron como relevantes.

Figura 3. Red de autores más productiva.

Fuente: Isi Web of Science.

Conclusiones

La tecnología es una pieza clave en los proyectos de gestión del conocimiento, 
las herramientas que se utilicen para estos deberán gestionar procesos de crea-
ción y reutilización lo mayormente verídico posible; en cuanto al estudio bi-
bliométrico, éste es un aporte del diseño del flujo de elementos de importancia 
práctica para esta investigación, en cuanto al procesamiento de la información, 
pues permite una considerable ilustración apropiada, con un orden adecuado, y 
pone de manifiesto que las tendencias de las principales publicaciones científi-
cas registradas en WoS sobre la línea de investigación de la minería de datos y 
su aplicación en la gestión empresarial, si bien, es una gran plataforma, su uso 
no ha tenido un crecimiento exponencial, pero su utilización mantiene una 
tendencia hacia la alza. Sin embargo, la revisión de la literatura respecto al uso 
de la minería de datos en las Gestión Empresarial hace suponer que no existen 
estudios bibliométricos que traten esta problemática, lo cual motivó la elabora-
ción de este trabajo para contribuir en la cobertura de este espacio en la ciencia.
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No obstante, los pocos trabajos encontrados en esta investigación muestran 
la importancia que está teniendo la aplicación de la minería de datos en la ges-
tión eficiente en ciertas áreas operativas importantes en las organizaciones, 
como por ejemplo, en la aportación a los sistemas de toma de decisiones, renta-
bilidad de los clientes, detectar clientes potenciales, desarrollo de nuevos 
productos, etc. Para el caso de México, sólo se encontraron tres registros so-
bre investigaciones de la minería de datos; el país de Latinoamérica que más 
documentos registrados tiene en WoS, es Brasil con 10. Esto demuestra que en 
nuestro país todavía existen temas de investigación que no son considerados  
relevantes, mientras que otros países del continente ya están trabajando en ello. 
Por otro lado, esto a su vez ofrece a estudiantes de posgrado, académicos e in-
vestigadores, la oportunidad hacer investigaciones dentro de este campo de 
estudio, además de resumir la literatura más relevante y las relaciones entre las 
obras principales en el área. Además, es importante la búsqueda de alternativas 
que permitan fortalecer la investigación científica de calidad y no de cantidad, 
que proporcionen un referente para las organizaciones, para eso, se le debe 
apostar al uso de la minería de datos como herramienta en la generación de in-
formación que permita a los administradores de dichas organizaciones estable-
cer una ventaja respecto a sus competidores. 

Finalmente comentar, que los resultados obtenidos de la investigación sus-
tentarán la capacidad competitiva y el perfeccionamiento de la gestión de datos, 
mismos resultados que serán una información básica para el diseño de temas de 
investigación que permitan optimizar el desempeño de los estudiantes en el área 
de Posgrado en Ciencias Administrativas de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, logrando con esto organizar 
el conocimiento, de tal forma, que los objetos de estudio sean acordes a las nece-
sidades imperantes actuales.
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resumen:

El objetivo de esta investigación es cuantificar la relación entre la legitimidad política 
y el nivel de competitividad de un país. La hipótesis de partida es que a mayor grado 
de legitimidad política mayores indicadores de competitividad y, por tanto, mayores 
probabilidades de crecimiento económico del país. Esta relación se mide para España 
utilizando la Encuesta Social Europea (ees) de la Unión Europea (ue) y el Global Com-
petitivenessReport del WorldEconomicForum (wef) para el periodo 2006 a 2012. La me-
todología empleada es un análisis de los datos temporales de las variables consideradas 
mediante su conversión en logaritmos, análisis de variaciones y estudio de las correlacio-
nes. Los resultados muestran una pérdida de legitimidad política, especialmente en lo 
relativo a los actos de justificación (confianza en el sistema política e insatisfacción con 
la economía y las instituciones). Disminución de legitimidad que apunta a que son nece-
sarios esfuerzos público-privados para aumentar una legitimidad que permita a España 
atraer inversiones y mejorar su posición en los ranking que evalúan su competitividad.

pa la br as clave: Competitividad, Legitimidad, Encuesta Social Europea.

a bstr act

The objective of this research is to quantify the relationship between political legitimacy 
and the level of competitiveness of a country. The hypothesis is that the higher the degree 
of political legitimacy major indicators of competitiveness and therefore more likely to 
economic growth. This ratio is measured to Spain using the European Social Survey 
(ess) of the European Union (eu) and the Global Competitiveness Report of the World 
Economic Forum (wef) for the period 2006-2012. The methodology is an analysis of the 
temporal data of the variables considered by conversion to logarithms, variance analysis 
and correlation study.Results show a loss of political legitimacy, especially regarding acts 
of justification (confidence in the political system and the economy and institutions 
dissatisfaction). Decrease of legitimacy that is necessary points to public-private efforts 
to increase legitimacy to allow Spain to attract investment and improve their position in 
the ranking to assess their competitiveness.

k ey wor ds: Competitiveness, Legitimacy, European Social Survey.
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introducción

La legitimidad es un factor relevante para la competitividad de un país y su 
crecimiento, ya que las organizaciones deben ajustarse a las expectativas socia-
les y a las demandas económicas. Hoy en día sobrevivir y acceder a los recursos 
implica encontrar la ventaja competitiva (Porter, 1985). Por ello, la búsqueda de 
ventaja competitiva se ha convertido en uno de los motivos que conducen a la 
institucionalización de las organizaciones (Cruz-Suárez et al, 2014b). Autores 
como Starr & MacMillan (1990) señalan que las organizaciones deben crear 
una imagen de viabilidad y legitimidad antes de poder recibir cualquier apoyo. 
De este modo, una organización institucionaliza puede conseguir un mayor 
apoyo de los grupos de interés (Choi & Shepherd, 2005), conseguir un mejor 
acceso a la inversión (Cohen & Dean, 2005; Deeds et al., 2004; Deephouse & 
Suchman, 2008; Díez et al. 2010 y 2013; Higgins & Gulati, 2006; Pollock & Rin-
dova, 2003) y la satisfacción de los clientes, en este caso ciudadanos (Gilley, 
2006).

El nivel de competitividad de un país es un concepto que ha sido analizado 
desde el comienzo de los argumentos de Porter (1990) sobre la relevancia de la 
ventaja competitiva de las naciones. Algunas de las publicaciones más relevan-
tes sobre competitividad son el Informe Global sobre Competitividad del 
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World Economic Forum (wef) y el World Competitiveness Yearbook del imd. Si-
guiendo el World Economic Forum, Porter et al., (2002) definen la competitivi-
dad de acuerdo al grado de desarrollo económico de un país, el cual aparece 
dividido en tres etapas específicas: a) etapa impulsada por los factores, b) etapa 
conducida por la eficiencia y c) etapa conducida por la innovación. Además, 
Porter et al. (2002) desarrollan dos transiciones entre estas etapas.

Así, en primer lugar, se realiza una revisión de la literatura con el objetivo de 
profundizar en los términos de legitimidad de los Estados, competitividad na-
cional, así como la relación entre ambas variables. En segundo lugar, definido el 
objetivo del artículo, se expone la muestra y metodología empleada. En tercer 
lugar, se exponen los resultados alcanzados en la investigación, que darán lugar, 
y finalmente, a la exposición de las principales implicaciones teórico-prácticas 
de la investigación.

Planteamiento del problema

El objetivo de esta investigación es cuantificar la relación entre la legitimidad 
política y el nivel de competitividad de un país, factores clave del crecimiento 
económico de las naciones (Porter, 1990). La hipótesis de partida es que a ma-
yor grado de legitimidad política, mayores indicadores de competitividad y, por 
tanto, mayores probabilidades de crecimiento económico del país. De esta ma-
nera, se establece la siguiente hipótesis a contrastar:

Hipótesis . El grado de legitimidad política de un país está positivamente re-
lacionado con el grado de competitividad nacional.

Para testar dicha hipótesis se analizan los datos temporales de España para 
el período 2006 a 2012 del análisis de referencia obtenido a través de bases de 
datos secundarios de reconocido prestigio, tales como la Encuesta Social Euro-
pea (ees) de la Unión Europea (ue) y el Global Competitiveness Report del 
World Economic Forum (wef). Los resultados obtenidos permitirán compro-
bar si la evolución de la legitimidad y la competitividad van de la mano o, si por 
lo contrario, registran valores temporales independientes.

Marco teórico

La legitimidad de los Estados

La legitimidad consiste en un estado de alineación cultural, el apoyo normativo 
o la consonancia con las reglas y leyes relevantes (Scott, 1995). Su importancia 
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radica en que la aceptación y deseabilidad de las actividades de una organiza-
ción por su entorno y los grupos sociales, le permitirá acceder a los recursos 
necesarios para sobrevivir y crecer (Lawrence & Suddaby, 2006; Zelditch, 
2001. Zimmerman & Zeitz, 2002). Numerosas organizaciones han fracasado 
no porque sus productos o políticas fueran malas o por carecer de recursos, fi-
nanciación o competitividad, sino por su falta o deterioro de legitimidad 
(Ahlstrorn & Bruton, 2001; Chen et al., 2006).

El concepto de legitimidad política hace referencia al grado en el cual los 
ciudadanos apoyan el funcionamiento y el ejercicio del poder político. Es un 
concepto clave en la ciencia política ya que hace referencia a cómo el poder 
puede ser usado de formas diferentes para que los ciudadanos lo acepten 
conscientemente (Gilley, 2006). Siendo la legitimidad política el mayor de-
terminante de la estructura y la operativa de los Estados. Los que carecen de 
legitimidad dedican más recursos a mantener su dominio y menos a un gobier-
no eficaz, lo cual reduce el apoyo social y los hace vulnerables a ser derrocados 
o poseen poca estabilidad económica (Gilley, 2006).

Son numerosas las instituciones, procedimientos o actores de los que se pue-
de analizar la legitimidad política. Nuestro objetivo será el Estado, como base 
institucional e ideológica de la comunidad política (Gilley, 2006). Esto se debe a 
que generalmente, los ciudadanos de países democráticos diferencian su visión 
sobre el Estado y los partidos políticos (Muller et al., 1982; Lillbacka, 1999).

Se identifican tres dimensiones de la legitimidad política: a) punto de vista 
de la legalidad, b) punto de vista de la justificación, y c) actos de consentimiento 
(Beetham, 1991):

– Punto de vista de la legalidad: El Estado adquiere y ejercita el poder políti-
co de acuerdo con la visión de los ciudadanos sobre las leyes, las reglas y la 
costumbre. La importancia de esta dimensión radica en el hecho de que 
las normas son generales y predecibles. Las normas crean previsibilidad 
en la vida social, que es en sí mismo un bien moral, aunque a menudo se 
afianzan las injusticias en los demás aspectos. Por ejemplo, cómo los ciu-
dadanos perciben la corrupción y el cumplimiento de las leyes, su visión 
de la policía o la participación ciudadana en manifestaciones.

– Punto de vista de la justificación: Basado en los principios compartidos por 
una sociedad, las ideas y los valores. Los ciudadanos responden a razones 
morales dadas por el Estado para actuar de una determinada manera. La 
legitimidad se extrae de una moral compartida que existe en el discurso 
cotidiano de los ciudadanos. Es decir, hay un conjunto compartido de 
creencias que dominan las relaciones de poder (Beetham, 1991). La no-
ción de congruencia moral entre el Estado y la sociedad es la base de la li-
teratura sobre política comparada y sociología (por ejemplo, Nevitte y 
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Kanji, 2002). Podemos citar también, la confianza en los líderes políticos 
o la visión sobre la efectividad de las instituciones políticas.

– Actos de consentimiento: Las dos dimensiones anteriores son analizadas 
desde un punto de vista normativo, sin embargo, son insuficientes para 
explicar la legitimidad del Estado. La omnipresencia del poder político y 
su regularización en la vida diaria significa que en un momento dado, los 
ciudadanos conscientemente podrán considerar la legalidad o la justifica-
ción de tan sólo una fracción muy pequeña de todo el sistema. Este vacío 
de legitimidad da lugar a la necesidad de “actos de consentimiento”, que 
hacen referencia a las acciones positivas que expresan el reconocimiento 
a un ciudadano del derecho del Estado de mantener la autoridad política 
y la aceptación de la obligación de obedecer las decisiones resultantes, es 
decir, la participación electoral, la colaboración con asociaciones o el 
pago de impuestos voluntarios.

La competitividad de los países

Según el wef, la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y 
factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de pro-
ductividad es el nivel de prosperidad que se produce en una economía. Asi-
mismo, la productividad determina el ratio de retorno obtenido por las inver-
siones en la economía, lo que conduce a un crecimiento del país. Es decir, una 
economía más competitiva crecerá más rápido en el tiempo.

La medición del nivel de competitividad de un país aglutina aspectos fun-
damentales para el crecimiento y productividad del país, y la atracción de in-
versiones internas y extranjeras. Los factores que el wef tiene en cuenta para 
la medición de la competitividad de un país son: las instituciones, las infraes-
tructuras, la estabilidad macroeconómica, la salud y educación primaria, la 
educación secundaria y formación, la eficiencia en los mercados de productos y 
en el sector laboral, la eficiencia en el sector laboral, la sofisticación del mercado 
financiero, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, la sofisticación 
de los negocios y la innovación.

Como publicaciones relevantes que analizan la competitividad de los paí-
ses se encuentran el Informe Global sobre Competitividad del World Economic 
Forum y el World Competitiveness Yearbook del imd. De acuerdo con el World 
Economic Forum, Porter et al., (2002) definen competitividad en relación al 
grado de desarrollo económico de un país, el cual aparece dividido en tres eta-
pas específicas: a) etapa impulsada por los factores, b) etapa conducida por la 
eficiencia, y c) etapa conducida por la innovación. Asimismo, Porter et al. 
(2002) desarrollan dos transiciones entre estas etapas.
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La relación entre legitimidad y competitividad

Las organizaciones (Estados) consiguen mayor legitimidad cumpliendo las 
normas (punto de vista de la legalidad), las reglas generales (punto de vista de 
la justificación) y las creencias (actos de consentimiento) (Scott, 1995). Legiti-
midad que se puede ganar, mantener o perder, y que por tanto puede ser gestio-
nada por las instituciones (Suchman, 1995; Deeds et al., 1997; Díez-Martín et at. 
2010a, 2010b y 2013). Un gran número de investigaciones han examinado como 
ciertas acciones, pueden ser útiles para que algunos sujetos ganen legitimidad 
mientras que también pueden provocar que otros sujetos la pierdan (Ahlstrom 
& Bruton, 2001; Phillip et al., 2004). Hallazgos como estos refuerzan las apor-
taciones de Suchman (1995) quien considera que la mejor manera de ganar legi-
timidad es, a menudo, simplemente ajustarse y cumplir con lo que el entorno 
quiere. Ahora bien, se sabe que la legitimidad se puede gestionar, pero ¿cuáles 
son los beneficios de altos niveles de legitimidad?, ¿altos niveles de legitimidad 
influyen en el nivel de competitividad alcanzado por la institución? 

Las organizaciones que sobreviven más tiempo son aquellas que mejor se 
ajustan a las presiones del entorno, actuando conforme a las leyes, normas y 
valores socialmente establecidos. Aquellas organizaciones que no se ajustan 
al entorno no sobreviven (Zaheer, 1995). Cuando una organización queda 
desprovista de legitimidad se encuentra en una situación de rechazo social 
que dificulta el acceso de los recursos, y por tanto, limita o anula su competi-
tividad o productividad (Díez et al., 2010 y 2013; Vanhonacker, 2000). 

De este modo, se establece que el nivel de competitividad es clave para el 
crecimiento económico y la supervivencia de un Estado ya que depende del 
grado de apoyo que recibe por parte de sus grupos de interés, es decir, su legiti-
midad, (Arnold et al., 1996). Por ejemplo, se ha comprobado que la legitimidad 
aumenta las tasas de supervivencia en organizaciones sin ánimo de lucro (Baum 
& Oliver, 1991 y 1992; Singh et al., 1986), reduce la tasa de desaparición de hospi-
tales en eeuu (Ruef & Scott, 1998) o aumenta la tasa de emprendimiento del 
país (Battilana et al., 2009; Kibler et al., 2014; Überbacher, 2014)

La visión estratégica de la legitimidad se ve como algo que puede ser mani-
pulado para lograr los objetivos de la institución o el acceso a los recursos, en 
este caso lograr mayor nivel de competitividad (Suchman, 1995; Cruz et al, 
2014c). Es más, la legitimidad permite generar una base para la toma de decisio-
nes diferente a los medios racionales. Los individuos están influidos por el nivel 
en el cual creen que las decisiones tomadas por otras personas o instituciones 
legitimadas son correctas o apropiadas y deben ser seguidas (Cruz et al., 2014a; 
Phillips et al., 2004; Zeldicth, 2001). La legitimidad sería capaz de crear un sen-
timiento de obligación en los individuos que permite que las organizaciones 
más legitimadas consigan ganarse el consentimiento voluntario de agentes ex-
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ternos (Tyler, 2006). Es decir, como puede apreciarse en la figura 1, a mayor le-
gitimidad mayores puntuaciones en indicadores que miden la competitividad 
(por ejemplo, sofisticación del mercado).

Metodología

Metodología

Utilizando los datos de la ese y los del gcr se quiere determinar la interrela-
ción entre legitimidad política y competitividad de un país, además de explorar 
qué factores tienen una prioridad relativa sobre otros. Para este análisis,se esta-
blece que la legitimidad política es un factor llave para medir los objetivos com-
petitivos, es más, puede considerarse un factor determinante de la competitivi-
dad de un país. La metodología utilizada se basa en un análisis descriptivo, de 
correlaciones y de evolución en los datos temporales para las variables conside-
radas. Es de suma importancia destacar que las bases de datos utilizas recogen 
datos testados y contrastados, obtenidos a través de dos organismos, Unión 
Europea y World Economic Forum, que gozan de gran prestigio internacional.

Muestra

De los países contenidos en la Encuesta Social Europea se ha seleccionado Es-
paña como muestra del estudio. Una vez concluido este trabajo, y consolidada 
la hipótesis de la relación entre legitimidad y competitividad, se procederá a 
ampliar la muestra con los países de la Unión Europa.

La Unión Europa desarrolla bianualmente la Encuesta Social Europea 
(ese) con el objetivo de medir el cambio en las actitudes y patrones de compor-
tamiento de los ciudadanos europeos en el tiempo y entre países, mejorar la 
calidad de la medición cuantitativa, y establecer sólidos indicadores sociales 
que permitan evaluar el bienestar de los países europeos.

Figura 1. Relación entre legitimidad y competitividad nacional.

Fuente: Elaboración propia

legitimida d competitivida d

l Legalidad l Factores

l Justiciación l Eficiencia

l Consentimiento l Innovación
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El “Global Competitiveness Report” (gcr) desarrolla un índice de competiti-
vidad mostrando como los diferentes países se ubican en un ranking de compe-
titividad en el tiempo y clasifica esos países jerárquicamente en términos de 
una serie de variables que representan las influencias micro y macroeconómi-
cas de cada país. Es decir, presenta la situación competitiva de cada país en tér-
minos de variables individuales y una combinación de variables. El gcr calcula 
su índice por la ponderación de la media del país a través de tres indicadores: 
a) requerimientos básicos (instituciones, infraestructuras, entorno macroeco-
nómico y salud y educación primaria), b) potenciadores de eficiencia (educa-
ción superior y capacitación, eficiencia del mercados de bienes, eficiencia del 
mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, disposición de tecnología y 
tamaño del mercado) y c) factores de sofisticación e innovación (sofisticación 
en los negocios e innovación).

Teniendo en cuenta que España es una economía impulsada por la Innova-
ción la ponderación para el cálculo de su índice de competitividad sería: requeri-
mientos básicos 30%, potenciadores de eficiencia 40% y factores de sofisticación e 
innovación 30%.

Datos y variables

Este trabajo incluye 18 ítems de la ese, seleccionados en relación a estudios 
previos como el de Gilley (2006), y los 12 sub-índices del gcr que dan como 
resultado el índice de competitividad para España entre los años 2006 y 2012. 
Estas variables están basadas en las percepciones de los españoles sobre la legi-
timidad política contenidas en la Encuesta Social Europea y en la encuesta de 
opinión ejecutiva desarrollada por el wef. 

Legitimidad política:
Para evaluar la legitimidad política utilizamos los indicadores propuestos 

por Gilley (2006) obtenidos a través de la encuesta social europea (tabla 1). 
Para ello, obtuvimos los datos públicos de la ees para los años 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 y 2012. Posteriormente, al confirmar la disponibilidad del 
gcr a partir del año 2005, seleccionamos cuatro mediciones sobre la percep-
ción de legalidad, justificación y actos de consentimiento de los españoles. 
Finalmente, seleccionamos 18 ítems a través de los cuales medir la legitimi-
dad política.
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Tabla 1. Indicadores legitimidad política.

Subtipo
legitimidad

Indicador Escala

Pdv.
Legalidad

Confianza en el sistema judicial (pb8)
Confianza en la policía (pb9)

0-10

Pdv.
Justificación

Confianza en el parlamento español (pb7)
Confianza en los políticos (pb10)
Satisfacción con la situación económica (pb30)
Satisfacción con el funcionamiento de la democracia (pb32)
Satisfacción con la educación (pb33)
Satisfacción con la sanidad (pb34)

0-10

Actos
Consen-
timiento

Participación electoral (pb13)
Participación política –Manifestaciones, boicot, etc. (pb15-
pb24):

l Boicot a productos por motivos políticos, sociales o me-
dio-ambientales

l    Contacto político, gobierno
l    Firma de peticiones
l    Participación en manifestaciones
l    Colaboración con otras organizaciones
l    Colaboración con partidos políticos
l    Muestra de emblemas en campañas

Afiliación política (pb26)

1-2

Fuente: Encuesta Social Europea (2012).

Competitividad:
Para evaluar la competitividad se obtuvieron los datos para los años 2006, 

2008, 2010 y 2012 de gcr (tabla 2). De este modo, analizamos los datos relati-
vos al índice de competitividad global, así como las categorías por pilares y 
dimensiones.
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Tabla 2. Indicadores competitividad.

Pilares Dimensiones
Requerimientos básicos  1. Instituciones

 2. Infraestructuras
 3. Entorno macroeconómico
 4. Salud y educación primaria

Potenciadores de eficiencia   5. Educación superior y capacitación
  6. Eficiencia del mercado de bienes
  7. Eficiencia del mercado laboral
  8. Desarrollo del mercado financiero
  9. Disposición de tecnología
10. Tamaño del mercado

Factores de sofisticación e innovación 11. Sofisticación en los negocios
12. Innovación

Fuente: World Economic Forum (2014).

Conclusiones

Para analizar la relación entre legitimidad política y competitividad global 
procedemos a la exposición de los datos obtenidos de la estadística descriptiva 
(Tabla 3 y 4) y la construcción de los indicadores globales de ambas variables. 
Posteriormente, se realiza un estudio de correlaciones para comprobar si a 
mayor legitimidad política mayor nivel de competitividad en España. Tenien-
do en cuenta que las escalas de medición son diferentes en función de la di-
mensión o variable medida se procede a convertir los resultados en logaritmos 
(Escala 0-1) que permitan la comparativa (Hair et al., 2009)

Tabla 3. Estadísticos descriptivos dimensiones legitimidad política.

di m ensión ítem 2006 2008 2010 2012
Legalidad Confianza leyes 4,9984 4,3160 4,3831 3,6975

Confianza policía 6,0242 6,0579 6,2279 5,8795
tota l (0-10) 5,5113 5,1869 5,3055 4,7885

Justificación Confianza parlamento 4,9910 4,9737 4,2982 3,4273
Confianza partidos políticos 3,4647 3,2637 2,7031 1,8796
Confianza en políticos 3,4937 3,3173 2,7249 1,9101
Satisfacción economía nacio-
nal

5,3224 3,6272 2,7226 2,1676

Satisfacción con gobierno 4,8002 4,0226 2,9590 2,5180
Satisfacción con democracia 5,9156 5,8130 5,0893 3,9809
Situación de la educación 5,1965 5,2450 5,2262 4,5407
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tota l (0-10) 4,9010 4,5409 4,0201 3,2099
Consentimiento Boicoteado productos 1,8968 1,9204 1,8852 1,8275

Contacto político, gobierno 1,8797 1,8988 1,8650 1,8684
Firmado petición 1,7719 1,8236 1,7377 1,6676
Participado manifestaciones 1,8184 1,8415 1,8178 1,7409
Voto en pasadas elecciones 1,4472 1,3867 1,4311 1,3371
Colaboración otras org. 1,8568 1,8979 1,8241 1,7801
Colaboración partidos políti-
cos

1,9488 1,9693 1,9299 1,9226

tota l (1-2)  1,8176 1,8363 1,7987 1,7547

En la tabla 3 se comprueba una pérdida de legitimidad política en todas las 
dimensiones estudiadas. Para el periodo 2006-2012, la legalidad disminuye 
0,7228 puntos, la justificación 0,7228 y el consentimiento 0,0629. Siendo el 
periodo 2010-2012 el de mayor pérdida de legitimidad, años que coinciden 
con la crisis económica. Si bien, la crisis económica (muy relacionada con la 
competitividad de un país) puede influir en la legitimidad política es relevan-
te mencionar la pérdida de confianza en las leyes de los españoles o su satis-
facción con la economía nacional.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos Índice de Competitividad de España.

Dimensión competitividad 2006 2008 2010 2012
  1. Instituciones 4,3813 4,5901 4,2521 4,2460
  2. Infraestructuras 5,2920 5,2971 5,6732 5,9243
  3. Entorno Macroeconómico 5,5976 5,5286 4,6027 4,1700
  4. Salud y educación primaria 6,3939 5,9613 6,0073 6,0888
  5. Educación superior y capacitación 4,7959 4,7500 4,8510 5,0221
  6. Eficiencia del mercado laboral 4,6650 4,6332 4,2040 4,3685
  7. Desarrollo del mercado financiero 4,0135 4,1112 3,8821 3,9844
  8. Disposición de tecnología 4,8466 4,9296 4,2821 3,8952
  9. Tecnología 4,2897 4,5865 4,6438 5,2886
10. Tamaño del mercado 5,5185 5,4728 5,4684 5,4530
11. Sofisticación en negocios 4,8297 4,8890 4,4615 4,5120
12. Innovación 3,6306 3,6062 3,4653 3,7705
Subindex A: Requerimientos básicos 5,4162 5,3443 5,1338 5,1073
Subindex B: Potenciadores de eficiencia 4,6882 4,7472 4,5553 4,6686
Subindex C: Sofisticación e Innovación 4,2301 4,2476 3,9634 4,1413

Global Competitiveness Index 4,6964 4,7168 4,4934 4,5982
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La tabla 4 muestra cómo, al igual que la legitimidad política, la situación 
española en el índice de competitividad del país no ha seguido una progresión 
al alza. En la tabla 5 y figura 2 se exponen los resultados de la conversión a loga-
ritmos y la representación gráfica de esta evolución.

Si bien, como se aprecia en la tabla 5 y en la figura 2, la legitimidad política ha 
disminuido (-0,0867) el índice de competitividad ha permanecido más estable 
(-0,0092). Esto pone de manifiesto que la percepción exterior de España no es 
la misma que tienen los españoles de sí mismos y que las iniciativas llevadas a 
cabo por el gobierno y la satisfacción con la educación o la sanidad no son cohe-
rentes con los resultados alcanzados por España en los índices internacionales, 
como el gci.

Tabla 5. Resultados globales legitimidad política y competitividad.

a ño 2006 2008 2010 2012
Variación 

2012-06
Legalidad 0,7413 0,7149 0,7247 0,6802 -0,0611
Justificación 0,6903 0,6571 0,6042 0,5065 -0,1838
Consentimiento 0,2595 0,2639 0,2550 0,2442 -0,0153
Legitimidad global 0,5637 0,5453 0,5280 0,4770 -0,0867
Global Competitiveness Index 0,6718 0,6736 0,6526 0,6626 -0,0092

Figura 2. Evolución legitimidad política y competitividad de España.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación es entender mejor cómo la legitimidad polí-
tica se convierte en fuente de ventaja competitiva para los países. El concepto 
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de legitimidad política hace referencia al grado en el cual los ciudadanos apo-
yan el funcionamiento y el ejercicio del poder político. Aquellos países que 
carecen de legitimidad dedican más recursos a mantener su dominio y menos 
a un gobierno eficaz, que reduce el apoyo social y los hace vulnerables a ser 
derrocados o a poseer poca estabilidad económica (Gilley, 2006). Con este fin 
se ha analizado la relación entre las dimensiones de la legitimidad política 
(calculadas a través de los datos de la Encuesta Social Europea) y los índices 
facilitados por el World Economic Forum anualmente.

A través del estudio de la legitimidad y la competitividad para el periodo 
2006-2012 de España, los resultados sugieren una pérdida de legitimidad políti-
ca de España, lo que dificultaría alcanzar la ventaja competitividad del país, y 
una evidencia de la pérdida de confianza de los españoles en sus instituciones, 
su sistema legal o su participación electoral. Hechos que en el futuro inmediato 
influirían en la ubicación de España en ranking internacionales, tales como el 
gr i desarrollado por el wef.

Los resultados de este estudio evidencian una pérdida de legitimidad políti-
ca para el periodo 2006-2012 de 0,0867 puntos (escala 0-1). Disminución de legi-
timidad que, si bien, no influye en la estabilidad política y económica de un país 
democrático como España, sí puede ser un antecedente de la pérdida de atrac-
tivo de España como un país atractivo para invertir o el posicionamiento de 
España a nivel internacional (Gilley, 2006). Si se analizan los resultados por 
dimensiones o puntos de vista de la legitimidad se comprueba que la mayor 
disminución de legitimidad de España procede del punto de vista de la justifi-
cación (-0,1838). La Encuesta Social Europea identifica valores por debajo del 
aprobado en todos los indicadores y una pérdida de confianza notable en la 
confianza en los partidos políticos (-1,4852 puntos sobre 10), en los políticos 
(-1,5837) y en el Parlamento (-1,5637), y una insatisfacción con la economía na-
cional (-1,5837), con el gobierno (-2,2822) y con la democracia (-1,9346).

Si se analiza la legitimidad desde el punto de vista de la legalidad se aprecia 
una baja confianza en las leyes (3,6975 en 2012) y una disminución de 1,3009 
puntos para el periodo global; y un aprobado en la confianza en la policía 
(5,8795). Y, si se analizan los actos de consentimiento se aprecia que el apoyo y 
la participación de los españoles disminuyen.

Resultados que, en principio, van en la línea de los resultados alcanzados en 
los índices de competitividad internacional, pero que no guardan relación di-
recta en su evolución temporal (incremento-descenso paralelo). Para poder 
comprobar esta coherente relación se hace necesario la incorporación de un 
mayor número de países a este estudio preliminar (un mayor número de años 
actualmente no sería posible).
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Son varias las implicaciones gerenciales, a nivel gubernamental de este traba-
jo, esta investigación apunta a que el gobierno español debe centrar sus esfuerzos 
en ganar legitimidad política que incida en una mejora del clima de negocios 
y del entorno empresarial que atraigan las inversiones y mejoren la competiti-
vidad del país. El gobierno debe centrarse en mejorar el nivel de satisfacción 
de los españoles con el cumplimiento de las leyes, con las instituciones políti-
cas y el sistema educativo y sanitario, además fomentar la participación elec-
toral. De este modo, el aumento de legitimidad, incidirá en un aumento de la 
confianza general en España, una mayor estabilidad económica y un mayor 
acceso a los recursos, que atraerá inversores, que incidirá en la escalada de 
España en índices internacionales como el Global CompetitivinessIndex o el 
índice Doing Business .

Finalmente, como todo trabajo de investigación, este no está carente de limi-
taciones. Es necesaria una ampliación de la muestra por países, por ejemplo, de 
los países miembros de la Unión Europa, que permita validar la relación entre 
legitimidad y competitividad, la aplicación de metodologías estadísticas que 
confirmen los resultados, la introducción de otras variables no incorporadas a la 
medición o que puedan tener una incidencia en la mismas, profundizar en otras 
posibles medidas de la legitimidad, o comprobar las iniciativas gubernamenta-
les y empresariales para el fomento de la competitividad española.
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resumen
En la actualidad la implementación de Normas Internacionales es un tema álgido en el 
contexto contable nacional y los activos intangibles que han cobrado importancia en las 
últimas décadas están en ese marco, de tal manera el objetivo de este artículo es hacer 
una revisión de la importancia y tratamiento de estos activos en algunas empresas Co-
lombianas. Para ello se hace una clasificación de los activos intangibles en las categorías 
comunes que generalmente presentan 15 empresas inscritas en la Bolsa de Valores de 
Colombia (bvc), incluidas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 
(igbc) y pertenecientes al sector real. Se hace una lectura de la identificación, revelación 
e importancia dentro de los informes siguiendo un método inductivo y un eje cuantita-
tivo mediante la lectura de ciertas características en la muestra escogida. Esta evaluación 
cobra importancia ya que se constituye en un diagnóstico de los activos intangibles en 
importantes empresas colombianas y concluye que de cara a la aplicación de la nic 38 
en Colombia se presentan falencias en materia de reconocimiento y sobre todo de reve-
lación, pues se evidencia que las empresas a pesar de que identifican un valor para los 
intangibles hay faltantes en la procedencia de estos activos o el concepto con el que están 
asociados, además la información acerca de la medición de su desgaste (amortización) 
es carente en algunas de las categorías analizadas.
palabras clave: Activos Intangibles, nic 38, Reconocimiento, información finan-
ciera, normatividad colombiana

abstract
At present the implementation of International Financial Reporting Standards is a hot 
topic in the national accounting context and intangible assets that have gained importance 
in recent decades are in that frame, so the aim of this article is to review the importance 
and treatment of these assets in some Colombian companies. We did a classification 
of intangible assets in the common categories that generally have 15 companies listed 
on the Stock Exchange of Colombia (bvc), included in the General Index of the Stock 
Exchange of Colombia (igbc) and belonging to the sector of non financial services. 
This article present a reading of the identification, disclosure and importance of reports 
following an inductive method and a quantitative axis by reading certain features in the 
selected sample is made. This assessment becomes important because it constitutes a 
diagnosis of intangible assets in important Colombian companies and concludes that in 
view of the application of ias 38 in Colombia shortcomings on recognition are presented 
and especially revelation, because it is evident that companies despite identifying a value 
for intangibles are missing in the origin of these assets or concept with which they are 
associated, plus information about the measurement of wear (amortization) is lacking in 
some of the categories analyzed.
keywords: Intangible assets, ias 38, Recognition, financial information, Colombian 
law about intangible assets.
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introducción

Los activos intangibles se han convertido en la nueva y significativa riqueza de 
las empresas, llegando a constituir una parte significativa e incluso mayoritaria 
en la totalidad de activos de las organizaciones y de su valor de mercado, sin 
embargo al representar de una forma diferente a los demás tipos de activos y en 
muchos casos no tener una referencia cercana se tornan difíciles y polémicos a 
la hora de reconocer, calcular su desgaste y revelar la información al respecto.

Sumado a lo anterior, la inquietud por los cambios que traerá la aplicación 
de Normas Internacionales en Colombia hace pertinente el interés de contras-

DIagNósTICO DEl rECONOCImIENTO y 
rEvElaCIóN DE lOs aCTIvOs INTaNgIblEs 

EN COlOmbIa frENTE a la NIC 38*

diagnostic recognition and disclosure of 
intangible assets in colombia against ias 38

Fecha de recepción: 15/08/2014   Fecha de aceptación: 12/09/2014

Jaime Andrés Correa-García
Daniela María Barrios-González 

* Este artículo se deriva del proyecto de investigación Huellas y Devenir Contable financiado con re-
cursos propios del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia cuyo pro-
pósito fue construir los estados del arte y las perspectivas de las líneas de investigación trabajadas 
en el Programa Contaduría Pública. Se complementó con un Trabajo de Grado que profundizó la 
investigación. El artículo hace parte de la línea de investigación Contabilidad y Finanzas del Grupo 
de Investigaciones y Consultorías Contables, gicco.
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tar mediante el diagnóstico de 15 empresas pertenecientes al sector real inscri-
tas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (igbc) las condi-
ciones en que se encuentra el tratamiento los activos intangibles.

Los activos intangibles están dentro de esos aspectos que pueden sufrir algu-
nos cambios en su tratamiento una vez sean adoptadas las Normas Internacio-
nales de Información Financiera, de tal manera es importante revisar la condi-
ción de estos activos en los informes que se emiten antes de la entrada en vigencia 
de las normas, para vislumbrar posibles cambios o impactos. Para hacer esta 
lectura, a las empresas de la muestra se les aborda desde tres preguntas básicas: 
¿Qué activos clasifican dentro de los intangibles? ¿Qué importancia (monetaria) 
tienen los intangibles respecto a los demás activos? ¿Qué revelaciones se hacen 
de estos activos en los informes de gestión?

Este artículo tiene como objetivo hacer una relación entre el tratamiento 
de los activos intangibles que presentan las mencionadas empresas y la nic 38 
dedicada a este tipo de activos para evidenciar diferencias y posibles impactos. 
Asimismo, el análisis inicia con la conceptualización y una breve mirada a la 
literatura relacionada con activos intangibles, con el fin de concretar el signifi-
cado en el que se enmarca el término, las características que los diferencian de 
otros tipos de activos y establecer la perspectiva desde donde se desarrollan los 
siguientes capítulos.

En el segundo acápite se reseña la normatividad en materia de reconoci-
miento y revelaciónen dos partes, primero basada en lo que se establece en el 
ámbito local, a través de la lectura escogida de los apartados que contemplan 
algún tratamiento sobre los activos intangibles en el Decreto 2649 de 1993 y 
algunas circulares de la Superintendencia de Sociedades. En segundo lugar 
se presentan los principales aspectos que dispone la nic 38 (activos intangi-
bles), considerando que la niif posee tres combinaciones de negocio) no está 
dentro del alcance del análisis dado que hace alusión/está orientada al reco-
nocimiento inicial de los activos intangibles (crédito mercantil) que se da al 
interior de la empresa cuando está en calidad de adquiriente de otro negocio.

Finalizando el análisis, de manera general, se encuentran algunas caracte-
rísticas que también se constituyen en limitantes, como la falta de un patrón 
recurrente en la identificación y revelación de los activos intangibles, la falta 
de información en el tratamiento del desgaste que se evidencia en la ausencia 
de notas que especifiquen los parámetros para la depreciación.

Sin embargo, se evidencia que la categoría de activo que cobra más impor-
tancia en el aspecto monetario son los derechos, los cuales cumplen con las ca-
racterísticas que pone como condición la norma para clasificarse como intangi-
ble.
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Este artículo informe se enmarca en una metodología descriptiva de la cual 
se da cuenta en el tercer capítulo, especificando la muestra que se ha escogido y 
la forma cómo se ha aplicado el instrumento utilizado para adquirir la informa-
ción. Por último, se exponen los resultados encontrados y se termina conclu-
yendo que las empresas presentan limitantes frente a la nic 38 y, por tanto, re-
tos a los cuales enfrentarse.

Los activos intangibles, un acercamiento al concepto

Los activos intangibles tienden a escaparse de un marco conceptual rígido, 
sin embargo algunos autores como Lev (2003), Cañibano (2002), Rojo y Sie-
rra (2000) se atreven a delimitarlos a través de definiciones que describen sus 
principales características y a clasificarlos según su origen.

En la búsqueda de un concepto que permita acceder a un significado de ac-
tivo intangible se reconoce una tendencia a desviarse hacia el término capital 
intelectual, el cual guarda similitudes con el objeto de investigación que en este 
trabajo se estudia, sin embargo es diferente ya que los activos intangibles están 
afectados por las normas y dinámicas contables que los suscriben en un marco 
de normatividad y según Larrán y Sotomayor (2005)termina teniendo un al-
cance reducido frente al concepto de capital intelectual que es un término más 
administrativo e incluye los bienes intangibles que se reconocen contablemen-
te y los que no.

Figura 1 . Fuente: Rojo y Sierra (2000), citado en Larrán y Sotomayor (2005, p.86)

Dado que se abordará el tema desde la normatividad e información contable 
se recurrirá al uso del término “activo intangible”, que aún bajo la óptica de las 

Capital
intellectual

Activos 
Intangibles 
reconocidos 
contablemente

Activos 
Intangibles 
reconocidos 
contablemente

Activos intangibles 
identificables

Activos intangibles no 
identificables (fondo de 
comercio adquirido)

Fondo de comercio 
generado internamente

Figura 1. Capital intelectual
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normas que intenta estandarizar la identificación y tratamiento de este tipo de 
bienes, el concepto varía de una fuente a otra; algunas definiciones tienen en 
cuenta más elementos como el control o que el activo sea identificable, la clasi-
ficación de este tipo de activos tampoco es clara, incluso algunos parten de este 
rasgo para definir que los intangibles sólo pueden ser identificables y no identi-
ficables. Sin embargo algo es claro, como lo expresa Lev (2003, p. 19) “Un activo 
intangible es un derecho sobre beneficios futuros que no tiene sustancia física”, 
aún así, esto no implica que serán determinados con exactitud, cuestión en la 
que también coincide Rodríguez (2004, p. 150) cuando afirma que:

La naturaleza propia de estos activos es de por sí problemática por cuanto no 
es la inmaterialidad lo que les confiere características diferenciales propias, 
ni aún la dificultad de vincularlos con ingresos que han de producir [...] sino 
el carácter particularísimo que tienen [lo que en inglés se conoce como uni-
queness y que podríamos traducir como singularidad u originalidad].

De tal manera los activos intangibles, además de ser diferentes de los activos 
convencionales que se conocen y manejan en las dinámicas contables, también 
son disímiles entre sí, ocasionando la falencia de referentes para ser medidos y 
dilatando la complejidad dada por la diferencia del tipo de mercadoque no per-
miten que todas las empresas tengan las mismas categorías de este tipo de acti-
vos. Hay conocimientos y estrategias que no son determinantes para un tipo de 
empresa pero en otro entorno, tal vez si lo sean y marquen la diferencia en el 
valor de tal organización (Norton, 2000).

Dado el panorama anterior, no es posible esperar un reconocimiento inte-
gral de este tipo de activos en los informes financieros anuales, pues no siempre 
se dispone de todos los elementos para establecer una identificación, lo que lí-
mita el reconocimiento que se haga de los mismos, como también lo explica 
Rodríguez parafraseando a Hendriksen (1981) 

El tratamiento de los activos intangibles en los estados financieros es una de 
las áreas más difíciles en la teoría de la contabilidad y atribuía tal hecho, en 
parte a la controversia continuada respecto de lo que son y, en parte, a los 
objetivos en pugna en cuanto a la presentación de estados financieros y los 
conceptos y métodos para alcanzar esos objetivos (Rodríguez, 2004, p. 150) 

De esta manera, la falta de homogeneidad en la naturaleza y cualidades de 
los activos intangibles como las subjetividades que actúan en la preparación de 
la información financiera, son las principales limitantes que encuentran estos 
bienes en el marco contable. Lo que ha ocasionado que alguna literatura sea 
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categórica al afirmar que los activos intangibles han pasado desapercibidos 
para la contabilidad durante muchos años (Londoño, Zuluaga & Maya, 2012) o 
que los conceptos que se manejan chocan con las nuevas dinámicas de la infor-
mación y los nuevos intereses de los usuarios de la misma.

Por su parte Kaplan y Norton (2004) exponen una clasificación más elabo-
rada dividiendo los activos intangibles en Capital Humano, Capital de la Infor-
mación y Capital Organizacional.

La primera hace referencia a las habilidades y competencias del personal 
que interactúa en las organizaciones y, por tanto, contribuye al logro de los ob-
jetivos de crecimiento; la segunda clasificación comprende aquello que está 
relacionado con el exterior de la empresa, sus ventajas a través de clientes, pro-
veedores; y el capital organizacional que está al interior de la empresa como 
producto de las dinámicas de trabajo relacionadas con el liderazgo, la cultura y 
el desarrollo de trabajo, elementos que pueden conducir a la creación de activos 
intangibles.

Sin embargo, estos activos son no identificables como se observa en la nic 38: 

Una entidad puede poseer un equipo de personas capacitadas, de manera 
que pueda identificar posibilidades de mejorar su nivel de competencia me-
diante la mejora de su formación especializada […] No obstante, y con ca-
rácter general, la entidad tendrá un control insuficiente sobre los beneficios 
futuros esperados […] como para poder considerar que los importes dedi-
cados a la formación cumplen la definición de activo intangible (Párrafo 15)

Los activos Intangibles y el valor de las empresas

Está claro que los activos intangibles han cobrado gran importancia en la con-
figuración económica actual, en las dinámicas de la competencia empresarial y 
la valoración de empresas, entonces es común encontrar que en la literatura 
relacionada con estos recursos se haga referencia a la relación entre el valor de 
mercado versus el valor contable y los activos intangibles que no son identifica-
dos y revelados contablemente, de esta manera lo expresan Lev (2003) y Rodrí-
guez (2004). Generalmente se trata de comprender y justificar la diferencia 
entre el valor contable y el valor de mercado con el valor de los activos intangi-
bles no identificados. Esto se sustenta en que: 

[ …]la referencia a los “valores contables” de las empresas, debe ser entendida 
en el contexto de los criterios de medición que establecen las normativas para 
la presentación de estados financieros, con lo que es preciso considerar que 
no todos los rubros se hallan valuados a sus valores corrientes, por lo que 
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parte del desfase aludido podría provenir de tales ajustes (Rodriguez, 2004, 
p. 151)

Estas aseveraciones decantan en las limitaciones de los procedimientos 
contables para determinar el valor de los activos intangibles que actualmente 
son más importantes en la generación de beneficios futuros y en la composición 
del valor de la empresa que los activos tangibles. También se observa que mu-
chos textos y publicaciones tratan el tema de los intangibles desde la definición, 
identificación y reconocimiento, pero pocos dan elementos o proponen una 
metodología para su valoración. Asimismo esta tendencia se puede observar en 
la información que revelan las empresas en sus activos intangibles. Este artícu-
lo no se ocupa del tema de la valoración. Este apartado se deja para próximas 
investigaciones.

Normatividad, lectura desde el reconocimiento y la 
revelación

En este capítulo se describirá la normatividad que se relaciona con los activos 
intangibles desde el tratamiento que se les debe dar a las organizaciones, a par-
tir de los párrafos dedicados al reconocimiento y revelación de los mismos. 
Además las normas también ofrecen un acercamiento al concepto de activo in-
tangible como se ha mencionado anteriormente, con el fin de homogeneizar el 
imaginario que hay de este tipo de activos y que afecta la identificación, recono-
cimiento y revelación.

Los activos intangibles en la norma Colombiana 

En el ámbito nacional se recurre primero al decreto 2649 de 19931 que se conci-
be como una fuente de conceptos de la profesión contable y por tanto la guía 
para el tratamiento de las figuras contables, precisamente el artículo 66, activos 
intangibles, reza: 

Son activos intangibles los recursos obtenidos por un ente económico que, 
careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponi-
ble a terceros, distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejerci-

1 Colombia vive el proceso de convergencia a niif a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, 
el consecuente Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y los 
Decretos reglamentarios expedidos para tal fin.
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cio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios perío-
dos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito 
mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de bienes entrega-
dos en fiducia mercantil (Decreto 2649, art 66)2.

Se percibe que la norma le pone de condición a los activos intangibles que 
deben tener una naturaleza independiente de otros activos, que por sí mismos 
deben constituir un recurso susceptible para generar beneficios futuros a la or-
ganización.

El valor histórico de estos activos debe corresponder al monto de las eroga-
ciones claramente identificables en que efectivamente se incurra o se deba 
incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos (Decreto 2649, art 66) (Subra-
yado no es del texto).

Es de destacar que aunque la norma colombiana considera como activos in-
tangibles aptos para ser reconocidos contablemente aquellos que son creados 
por la compañía, en la práctica no es común su reconocimiento en atención a la 
prudencia y las consecuentes implicaciones que para los distintos usuarios de la 
información, en especial los inversionistas, podría traer este reconocimiento. Si 
bien existen metodologías para su valoración, no hay consenso sobre cuáles son 
las más idóneas por lo que se podría generar una gran volatilidad de la informa-
ción contable que revelan las empresas.

Haciendo parte aún del artículo 66 se encuentra el tratamiento de los acti-
vos intangibles orientado a determinar su agotamiento o desgaste como forma 
de asociación con los beneficios económicos que acarrean según lo determina-
do en su definición.

Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación 
del ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. 
Esta se debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo 
estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o contractual. 
Son métodos admisibles para amortizarlos los de línea recta, unidades de 
producción y otros de reconocido valor técnico, que sean adecuados según 
la naturaleza del activo correspondiente. También en este caso se debe es-
coger aquel que de mejor manera cumpla la norma básica de asociación 
(Decreto 2649, art 66)

2 Subrayado no es del texto
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No obstante la norma nacional propone otro tratamiento para la medición 
del desgaste de aquellos activos que son formados al interior de la empresa y 
para los cuales se incurre en sacrificios de recursos. A pesar de que los presenta 
como una calidad diferente a los activos intangibles, entre los activos diferidos 
pueden darse productos que comparten las características de un activo intangi-
ble, más aún si se originan de un proceso de “investigación y desarrollo”. En ese 
sentido el artículo 67 del decreto 2649 expresa:

Se deben registrar como cargos diferidos los costos incurridos durante las 
etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en mar-
cha. Las sumas incurridas en investigación y desarrollo pueden registrarse 
como cargos diferidos únicamente cuando el producto o proceso objeto del 
proyecto cumple los siguientes requisitos:

a)  Los costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente;
b)  Su factibilidad técnica está demostrada;
c)  Existen planes definidos para su producción y venta, y
d) Su mercado futuro está razonablemente definido.

Además de lo consignado en el Decreto 2649 de 1993; la Superintendencia 
de Sociedades alude a un activo intangible específico como lo es el crédito mer-
cantil en la Circular Conjunta con la Superintendencia de Valores 011 de 2005 
en el capítulo II Crédito mercantil adquiridoen el subtitulo de reconocimiento-
donde establece que:

Los entes matrices o controlantes deben reconocer el Crédito Mercantil 
Adquirido, en cada subordinada, en los siguientes casos:

- Al momento de efectuar la inversión, siempre y cuando con ella adquie-
ra el control del ente económico.

- Al momento de incrementar su participación en el capital del ente eco-
nómico, si el inversionista ya tenía el control del mismo.

- En el evento de efectuar varias adquisiciones en una misma sociedad 
durante un período contable, el inversionista deberá totalizar el crédi-
to mercantil originado desde la fecha en que adquirió el control en las 
mismas, a efectos de proceder a su amortización como si el intangible 
hubiere sido adquirido en un solo momento. Para determinar el nú-
mero de meses de amortización durante el periodo inicial, debe pon-
derarse el monto del intangible originado en cada adquisición, de 
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acuerdo con el número de meses transcurridos entre la fecha de ocu-
rrencia de cada uno y el cierre del ejercicio.

En cuanto a la amortización estipula que:

Con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y su asociación 
directa con los resultados que espera tenerse de la inversión, el crédito mer-
cantil debe ser amortizado en el mismo tiempo en que, según el estudio 
técnico realizado para la adquisición, espera recuperarse la inversión, sin 
que en ningún caso dicho plazo exceda de veinte (20) años.

La Superintendencia de Sociedades también presenta una situación puntual 
y es el caso de las empresas que se enfrentan a un proceso de liquidación, para 
ellas se determina en la Circular Externa 115-006 de 2010 que los activos intan-
gibles deberán ser revelados al valor de realización inmediatamente se entra en 
el proceso. Además permite que se incorporen activos intangibles no reconoci-
dos que aparezcan durante el proceso con una contrapartida en el superávit por 
valorización y hace la salvedad que estos activos intangibles creados sólo apli-
can para los entes económicos con la condición mencionada.

El reconocimiento y revelación de los activos intangibles en la nic 38

La norma internacional es amplia en la descripción del tratamiento pertinente 
para los activos intangibles y considera varias condiciones y el respectivo pro-
cedimiento que se debe llevar a cabo.

Además, proporciona la definición de algunos conceptos que pueden estar 
relacionados con los diferentes estados por los que puede pasar el activo intan-
gible como el costo para la adquisición, el importe depreciable para el deterioro, 
y el mercado activo parala venta.

Obviamente, el término activo intangible también está definido en la nic 38 
cómo: Activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Esta 
definición en apariencia es corta en comparación con la que expresa el decreto 
2649/93, además no acude a referencias puntuales para ejemplificar el concep-
to, sin embargo, desarrolla detalladamente los requisitos que debe cumplir un 
activo intangible para considerarse como tal: 

- Ser identificable 
- Ser controlado por la empresa 
- Ser generador de beneficios económicos futuros.
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A su vez explica qué implica tener estas condiciones, de tal manera un activo 
goza de identificabilidad si puede ser separado del ente económico para ser ena-
jenado, aún cuando ésta no sea la intención o si surge de derechos contractuales; es 
controlado si la empresa puede monopolizarlo, es decir, evitar el acceso de otras 
personas al bien, además si puede gozar de los beneficios económicos futuros y 
se entiende que genera beneficios económicos futuros, si proporciona o ayuda a 
la consecución de ingresos ordinarios.

La nic 38 hace mención de algunos activos intangibles pero con el fin de 
ejemplificar un contraste donde se evidencia que no cumplen con la definición 
que en ella se plantea. La existencia de un personal capacitado, le adjudica una 
ventaja competitiva pero nada le garantiza que van a permanecer, no tiene 
control sobre ello, algo similar ocurre con los listados de clientes.

En cuanto al reconocimiento y medición, para que un activo sea reconoci-
do por un ente económico debe cumplir con lo que determina la definición y 
además debe existir fiabilidad en la medición de su costo. En acuerdo con 
esto, la norma considera dos formas de adquisición: a) separada y b) como 
producto de una combinación de negocios; para este último caso si dos acti-
vos son complementarios, es decir, uno no puede ser separado sin el otro, se 
reconocerán como un activo individual. Por su parte, los desembolsos de in-
vestigación y desarrollo deberán ser relacionados como gasto (en la fase de in-
vestigación) incluso, los activos intangibles que surgen de ella sólo se recono-
cen si completa las características que lo acreditan como tal. Este mismo 
tratamientose aplica a los desembolsos posteriores que se hagan sobre activos 
intangibles.

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo y este hace referencia 
a los costos de poner el activo en condiciones para que funcione según lo planea-
do. Posteriormente su desgaste se podrá evidenciar a partir de la aplicación de 
uno de los dos métodos, Modelo del costo o Modelo de revaluación; el primero 
será aplicado en caso tal que el activo no tenga un mercado activo (nic 38)

De la revelación, la nic 38 exige la distinción entre los activos intangibles 
adquiridos y los creados o generados internamente, definir si sus vidas útiles 
son finitas o indeterminadas, cuál es el porcentaje y el método por el cual se 
calcula la amortización. Adicionalmente se deberán revelar montos relaciona-
dos en el estado de resultados, conciliaciones del valor en libros que correspon-
de al activo al inicio y al final del periodo.
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Tabla 1. Análisis comparativo: Norma colombiana y norma internacional.
Concepto Decreto 2649 de 1993 nic 38
Definición Proporciona una definición corta de 

activo intangible y lista cuales po-
drían incluirse en esta categoría.
“Son activos intangibles los recursos 
obtenidos por un ente económico 
que, careciendo de naturaleza mate-
rial, implican un derecho o privilegio 
oponible a terceros, distinto de los de-
rivados de los otros activos, de cuyo 
ejercicio o explotación pueden obte-
nerse beneficios económicos en varios 
períodos determinables, tales como 
patentes, marcas, derechos de autor, 
crédito mercantil, franquicias, así 
como los derechos derivados de bie-
nes entregados en fiducia mercantil.”

Define puntualmente las ca-
racterísticas de un activo in-
tangible y los requisitos para 
cumplirlas. Enumera uno a 
uno estos requisitos y los defi-
ne.
“Activo identificable de carácter 
no monetario y sin apariencia 
física .” (párrafo 8)
A parte de esto la norma esta-
blece que hay unos elementos 
con los que debe cumplir el acti-
vo para ser intangible y son:
“identificabilidad, control sobre 
el recurso en cuestión y existencia 
de beneficios económicos futuros”

Reconoci-
miento

l Contempla la opción de activos in-
tangibles creados, sin hacer trata-
miento diferentea la calidad de es-
tos y los adquiridos.

Restringe el reconocimiento 
de activos intangibles que son 
creados internamente.

l Permite mediante la figura de acti-
vos diferidos capitalizar y luego re-
partir los gastos de investigación y 
desarrollo en varios periodos

Los gastos de investigación y 
desarrollo se reconocen en el 
periodo en que se incurren 
ellos.

Concepto Decreto 2649 de 1993 nic 38
Medición Los activos intangibles se miden por 

el costo histórico.
Los activos intangibles se mi-
den inicialmente por el costo 
histórico y posteriormente se 
debe escoger entre uno de las 
métodos que se acomode a la 
situación del activo. Modelo 
de costo o Modelo de revalua-
ción.
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Vida útil La vida útil no está como tal definida, 
se toma lo establecido en términos fis-
cales (no menos de 5 años) o lo que 
establece la Superintendencia de So-
ciedades para el crédito mercantil (no 
mayor a 20 años)

La vida útil puede ser finita o 
indefinida, de ser la primera 
se evaluarán las unidades pro-
ducidas o criterio similar 
(tiempo).

Fuente: elaboración propia con base en Decreto 2649 y nic 38.

Estrategia metodológica

En este capítulo se describe la metodología usada en el transcurso de la investi-
gación, de tal manera se exponen los criterios para seleccionar la población y 
muestra sobre la que se ha hecho la lectura de la información financiera concer-
niente a los activos intangibles, la estrategia para recolectar y organizar la infor-
mación y la perspectiva a través de la cual se analiza la información presentada 
por algunas empresas en Colombia.

Poblacióny muestra

La elección de la población se hizo con el afán de encontrar información con 
elementos que permitieran vislumbrar la identificación y reconocimiento de 
los activos intangibles, de tal manera se apunta a las empresas que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), específicamente las que pertenecen al 
Índice General de la Bolsa de Valores (igbc) a 31 de diciembre de 2012; este 
fue el primer criterio para depurar la muestra, dado que allí se encuentran las 
empresas más grandes del país, con mejores prácticas de revelación con un 
alto capital bursátil, así como las acciones más líquidas del mercado y, por 
tanto, las que más Stakeholders convocan. De aquí se eligen las 21 empresas 
pertenecientes al sector real que representan el 60,89% del total del capital 
bursátil del igbc.

Siguiendo el objeto de estudio (los activos intangibles) se hace una revisión 
previa de la información a través de cinco tipologías de activos sugeridas: a)
crédito mercantil, b) marcas, c) licencias, d) software, y e) derechos; algunas de 
ellas sugeridas por el Decreto 2649 de 1993 y otras que utilizan las empresas. Se 
retiran seis empresas que no presentan elementos suficientes en la información 
para ser leídas en su composición de activos intangibles. De esta manera, se 
llega a una muestra definitiva, equivalente al 57.32% del igbc a 31 de diciembre 
de 2012 compuesta por las siguientes 15 empresas:
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Tabla 2. Muestra seleccionada de igbc y su participación bursátil.

No. Empresa
Participa-

ción en 
igbc

Participa-
ción Sector 

Real

Participa-
ción en la 
muestra

1 Ecopetrol S.A. 45,42% 66,16% 70,28%
2 Empresa de Energía de

Bogotá s.a. e.s.p
3,40% 4,95% 5,26%

3 Almacenes Éxito s.a. 3,37% 4,91% 5,22%
4 Grupo Nutresa s.a. 3,11% 4,53% 4,81%
5 Interconexión Eléctrica s.a. e.s.p 2,43% 3,53% 3,75%
6 Cementos Argos s.a. 2,42% 3,53% 3,75%
7 isagen s.a e.s.p. 1,88% 2,74% 2,91%
8 Celsia s.a. e.s.p 0,96% 1,40% 1,49%
9 Organización de Ingeniería

Internacional s.a.
0,41% 0,59% 0,63%

10 Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá s.a. e.s.p

0,37% 0,55% 0,58%

11 Constructora Conconcreto s.a. 0,31% 0,45% 0,48%
12 Construcciones el Condor s.a. 0,23% 0,33% 0,35%
13 Aviancataca Holding s.a. 0,18% 0,26% 0,27%
14 Biomax Biocombustibles 0,09% 0,14% 0,14%
15 Carvajal Empaques s.a. 0,05% 0,07% 0,07%

tota l 64,63% 94,00% 100%
Fuente: elaboración propia con base en el igbc de la bvc a diciembre 31 de 2012.

Como puede observarse en la Tabla 2, la muestra seleccionada tiene un im-
portante peso en la capitalización bursátil total (57,32%) y a nivel de las empresas 
del sector real representa el 94% del total de las empresas del igbc, por lo que se 
considera altamente representativa y válida para realizar los análisis y conclusio-
nes una vez aplicados los instrumentos de evaluación en este diagnóstico.

Formulación de Hipótesis

De la literatura abordada previamente se entiende que la información anali-
zada está sujeta a las normativas contables y a los criterios de revelación y 
medición que éstas proponen. También se entiende que las normas sean co-
lombianas o internacionales no han desarrollado dinámicas acorde con las 
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nuevas formas del mercado y por tanto es probable que se queden elementos 
fuera del alcance de las prácticas contables (Plata, 2005; Sveiby, 2000; Rodrí-
guez, 2004).

Lo anterior sumado al objetivo de diagnosticar la condición de los activos 
intangibles en el contexto contable colombiano en relación con las nic 38 gene-
ra insumos para plantear las siguientes hipótesis:

H1. La revelación y reconocimiento de los activos intangibles en los informes 
financieros anuales de las organizaciones tiene falencias frente a lo que 
establece la normatividad Internacional

H2. La revelación de activos intangibles no determina el valor que realmente 
tienen estos en el mercado

Estrategia de recolección y clasificación de la información 

La información objeto de análisis en esta investigación fue recolectada a partir 
de fuentes secundarias constituidas por los informes financieros anuales a 31 de 
diciembre de 2012, de cada una de las empresas determinadas en la muestra 
(tomados de sus páginas web) y apartes del reporte accionario del igbc a la 
misma fecha. 

La información se recolectó dividiéndola en dos calidades, una cuantitativa 
que hace referencia a las cantidades en términos financieros y en unidades que 
se presentan en los estados financieros por cada una de las categorías de activos 
intangibles (crédito mercantil, marcas, licencias, software y derechos) y otra 
que describe el contenido, por lo que se abordan elementos cualitativos de la 
revelación.

A partir de una revisión previa de esta información y las categorías de activos 
intangibles, se hicieron lecturas de los informes financieros y se sistematizaron 
en una matriz donde se registraron los datos de número de activos intangibles 
que se especificaban en las notas a los estados financieros que estaban relaciona-
das con este tipo de activos para cada categoría, de igual manera el monto en 
millones de pesos para cada uno. También se listaron otros elementos que com-
plementan el análisis como son: el saldo neto de activos intangibles, la totalidad 
de activos, la participación porcentual de los intangibles en los activos totales, la 
amortización acumulada y la Q Tobin (p/vl).

Además se elaboró otra matriz más centrada en el contenido de los informes 
donde se rastrearon las palabras categoría contando el número de las mismas 
cuando estaban posicionadas haciendo referencia a un determinado activo in-
tangible (por ejemplo la palabra “derecho” puede tener otras acepciones, estas 
no fueron contadas), además como forma de delimitar aquellos informes que 
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son muy extensos o incluyen otro tipo de información diferente a la financiera 
integrada en el mismo y con el fin de centrar el trabajo en su principal objeto de 
estudio (la revelación contable de los activos intangibles), se leyeron sólo pala-
bras contenidas en los estados financieros consolidados y las notas respectivas.

En este mismo sentido, se tomaron todas las notas de los estados financie-
ros que parcialmente o en su totalidad hacen referencia a los activos intangi-
bles analizados y se ordenaron por empresa y por categoría de activo intangi-
ble. De esta manera, también se organizaron las políticas de amortización 
que son explicadas en las notas.

Análisis de resultados

Observaciones generales

Los activos intangibles analizados en las empresas de la muestra tienen un com-
portamiento heterogéneo, tanto cuando se hace lectura desde las categorías estu-
diadas como cuando se visualizan por empresa. Sin embargo, presentan informa-
ción enmarcadas en las categorías escogidas para su estudio, pero de manera 
desigual, algunas no expresan ninguna información para determinada categoría 
u otras a pesar de tener un valor monetario para alguno de esos activos no susten-
tan el origen de los mismos o el método mediante el cual se evidencia su desgaste, 
porque tampoco se presenta un valor de amortización para ellos. Cuestiones en 
las cuales se irá detallando a medida que se avance en el análisis de los resultados.

Importancia de los activos intangibles frente a la totalidad de Activos

Como se observa en el gráfico 1,la empresa que mayor participación presenta de 
los activos intangibles en la totalidad de activos es la empresa No. 5 que corres-
ponde Interconexión Eléctrica s.a. (isa) con 48,29%, seguida de Almacenes 
Éxito s.a. con 20,40% de los sectores industrial y comercial respectivamente. 
Por su parte la empresa en que menor porcentaje tienen los activos intangibles 
en la totalidad es isagen s.a. con 0,49%.

Las dos empresas que se encuentran en los extremos de estos resultados 
(isa e isagen) hacen parte del mismo sector, la energía eléctrica, de igual 
manera las dos tienen capital mixto pero sus administraciones son diferentes 
y semejante contraste se evidencia en las cifras de los informes anuales, pues 
mientras isa presenta información de las gestión de sus activos intangibles y 
la clasificación para tal efecto (capital humano, capital organizacional y tecno-
logía informática) y presenta un valor monetario en los estados financieros 
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para 4 de las 5 categorías de intangibles analizadas; isagen los presenta solo 
para 3 de las 5 categorías, entre las excluidas está el crédito mercantil uno de los 
conceptos que mayores cifras implica, de tal manera se hace descifrabletal dife-
rencia, ya que isa tiene participación importante en el mercado de Latinoamé-
rica y su crédito mercantil está sustentado en la participación que tiene en algu-
nas empresas de Latinoamérica.

Tal como lo muestra el Gráfico 1, las seis empresas que siguen a isa en la 
participación de sus activos intangibles en la totalidad de activos pertenecen a 
diferentes sectores del mercado, sin embargo 5 de ellas comparten una caracte-
rística y es que su activo intangible con mayor representatividad de las catego-
rías analizadas es el crédito mercantil.

Análisis de revelación de las categorías de activo intangible

Revelación de unidades y cantidades en términos financieros

Los activos intangibles revelados por mayor número de empresas son los dere-
chos, un 86,67% de las empresas presentan un monto en el rubro de estos acti-
vos, por suparte el activo que menos se revela son las marcas, solo un 42,86% de 
las empresas expresan un monto en dinero alusivo a las marcas.

Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros anuales

Figura 1. Participación de los activos intangibles totales en los activos totales.

Total otros activos
2.98%

97.02%

16.28%

83.72%

20.40%
11.46%

88.54%

51.71%

48.29%

85.51%

14.49% 4.17% 7.84% 3.92%
20.38%

5.73% 8.64%15.24% 20%

1412109874 63 521 151311

99.51%95.83% 96.08%
79.62%

94.27%91.36%84.76%79.91%
92.16%

0.49%

79.60%

Total activos intangibles (neto)
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Tabla 3. Participación de cada categoría en los activos intangibles totales. No espe-
cifica (n.e.).

Empresa

Unidades de activos para cada categoría

C
ré

di
to

 
m

er
ca

nt
il

M
ar

ca
s

Li
ce

nc
ia

s

So
ft

w
ar

e

D
er

ec
ho

s

O
tr

os

ecopetrol s.a. 83,22% 16,78% 0 0

empr esa de energia
de bogota s.a. e.s.p.

15,20% 0 0 0 84,80% 0

a lm acenes exito s.a. 92,12% 1,14% 0 0 3,45% 3,29%

grupo nutr esa s.a 53,99% 42,29% n.e. 2,57% 0,44% 0,71%

interconexion
electr ica s.a. e.s.p.

3,19% 0 0,55% 0,45% 85,45% 10,36%

cementos argos s.a. 26,42% 4,12% n.e. 0,11% 1,17% 68,18%

isagen s.a. e.s.p. 0 0 4,31% 13,18% 11,78% 70,73%

celsia s.a e.s.p 7,17% 0 3,86% 16,64% 0,0046% 72,32%

odinsa 70,09% 0 0,04% 0 30,10% 0

empr esa de teleco-
municaciones de 
bogota s.a. e.s.p.

n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e

constructor a
concr eto s.a

3,40% 0 0,04% 0 0,52% 96,04%

construcciones
el condor s.a

0 0 0.07% 0 n.e. n.e.

avia ncataca
holding s.a

95,53% 0 0 0 0,01% 4,46%

biom a x biocombus-
tibles s.a.

94,31% 0,40% 0 5,28% 0,0042% 0,0058%

carvaja l
empaques s.a

57,55% 0 0,98% 0,01% 39,02% 2,44%

Fuente: elaboración propia basada en datos de los informes financieros anuales.

Cabe aclarar que la categoría “otros” recoge aquellos activos que están por 
fuera de las categorías de análisis, algunos de ellos no son detallados en la 
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norma colombiana como es el caso de concesiones, intangibles del negocio 
inmobiliario y otros intangibles que no muestran información para ser inclui-
dos en las categorías determinadas.

Los derechos ocupan el primer lugar en términos monetarios, ya que son 
los activos intangibles sobre los que se maneja mayor certeza en las empresas. 
A pesar de que pocas de ellas, como se ve más adelante, especifican el concep-
to al que hacen referencia los derechos, se puede vislumbrar que a menudo 
están ligados con un costo o con un sacrificio de recursos que permite asignar-
les un valor monetario fiable, generalmente hacen referencia a derechos de ex-
plotación, construcción o participación en algún contrato o licitación. De esta 
manera, es la categoría para la cual la mayoría de empresas (80%) analizadas 
identifican un valor monetario.

Figura 3. Participación en términos financieros de cada categoría.

Fuente: Elaboración propia basada en los informes financieros anuales.

Crédito mercantil

Marcas34.97%

58.97%

5.06%
0.37%

0.63%

Licencias

Software

Derechos

Figura 2. Participación de empresas que presentan o no información (monetaria) 
para cada categoría..

Fuente: elaboración propia basada en datos de los informes financieros anuales.
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20.00%

80.00%

60.00%
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Licencias Software Derechos
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El activo intangible más significativo cuando se adentra en el análisis de 
las cifras monetarias y se toma la totalidaden millones de pesos por cada ca-
tegoría son los derechos. A pesar de que el mayor número de unidades lo pre-
senta el crédito mercantil. Como lo enseña el Figura 3, el 58.97% del total mo-
netario de las categorías estudiadas pertenece a los derechos seguida del 
crédito mercantil que tiene participación de 34.97%, por su parte el monto 
más bajo le pertenece a las licencias que presentan una participación de 0.37% 
en el total.

Esto ocurre debido a que los derechos pueden tener una connotación muy 
amplia, por tanto sus cifras recogen una variedad de conceptos mientras los 
demás activos intangibles son más puntuales en su significación. Los derechos 
están seguidos en su relevancia por el crédito mercantil que, por lo general, 
está sustentado en el mayor valor respecto al valor intrínseco que se ha pagado 
por la participación en un ente económico activo. En este caso no hay muchos 
márgenes para incluir otro concepto, mientras el término “derecho” es más 
genérico y nos permite engrosar las cifras financieras que en él se enmarcan.

Cantidad de activos reconocidos

La marca y el software también son categorías poco detalladas, aquí influye un 
asunto de límites del análisis, pues el software en algunas empresas es presenta-
do como un activo diferido, cuestión que no se inscribe en el estudio. Además 
estas dos categorías tienen el mayor porcentaje de empresas que no presentan 
ninguna cifra para esos conceptos. 

Figura 4. Porcentaje de cada categoría es detallado (E), no detallado (N.E.) y que 
no presenta ninguna cifra (O).

Fuente: elaboración propia con base en informes financieros anuales.

Crédito mercantil Marcas

E ON.E.

Licencias Software Derechos
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13.33%
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Como se puede observar en la figura 4, el porcentaje de “Derechos” especi-
ficados en las notas a los estados financieros asciende a 66.67% mientras el cré-
dito mercantil lo sobrepasa. Por su parte, como se evidencia en la tabla 4, los 
intangibles menos presentados por las empresas son las licencias que en las 15 
empresas sólo llegan a dos, ya que siete de ellas a pesar de tener un valor mone-
tario para estos intangibles, no especifican a cuántas unidades pertenece, ni el 
concepto al cual se asocian, y las restantes ocho no presentan información de 
licencias. Las marcas también presentan un número reducido, sólo ascienden 
a tres y de cinco empresas que tienen un valor para esta categoría sólo dos de-
finen la cantidad y con qué están asociadas.

Tabla 4. Cantidad de intangibles por categoría.

Empresa

Unidades de activos
para cada categoría

C
ré

di
to

 
m

er
ca

nt
il

M
ar

ca
s

Li
ce

nc
ia

s

So
ft

w
ar

e

D
er

ec
ho

s

ecopetrol s.a. 6 n.e. n.e. n.e. 0
empr esa de energia de bogota s.a. e.s.p. 5 0 0 0 5
a lm acenes exito s.a. 5 2 0 0 2
grupo nutr esa s.a n.e. n.e. n.e.
interconexion electr ica s.a. e.s.p. 1 0 0 0 5
cementos argos s.a. 6 1 1 n.e. 1
isagen s.a. e.s.p. 0 0 2
celsia s.a e.s.p 6 0 2
odinsa 3 n.e. n.e. 0 3
empr esa de telecomunicaciones de 
bogota s.a. e.s.p. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

constructor a concr eto s.a 2 0 n.e. 0 1
construcciones el condor s.a 0 0 1 0 3
avia ncataca holding s.a 5 0 0 0 1
biom a x biocombustibles s.a. 2 n.e. 0 1 1
carvaja l empaques s.a 7 0 n.e. n.e. n.e.
Total 48 3 2 3 24

Fuente: elaboración propia con base en informes financieros anuales.
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Con la tabla 4 y el análisis monetario se establece una incongruencia, ya 
que los derechos ya no se presentan en la mayor cantidad como cuando se ob-
serva en la participación monetaria que tiene en el total de las categorías, sin 
embargo, esto se justifica en algunas falencias de la información, pues no de-
terminan las cantidades en unidades de derechos que tienen las empresas, pre-
sentándolas de manera consolidada e incluso incluyendo otro tipo de activos 
intangibles. De tal forma que el crédito mercantil es el activo que goza de ma-
yor identificación y reconocimiento individual porque es el activo intangible 
que cumple Identificabilidad y control de conformidad con la nic 38.

De otro lado, la categoría que se presenta en la menor cantidad de unidades 
o que menos disgregación presenta es la licencia, ya que generalmente está uni-
da a otros activos como derechos y concesiones o simplemente tiene un valor 
pero no se dice más al respecto.

Con la tabla 4 y el análisis monetario se establece una incongruencia, ya 
que los derechos ya no se presentan en la mayor cantidad como cuando se ob-
serva en la participación monetaria que tiene en el total de las categorías, sin 
embargo, esto se justifica en algunas falencias de la información, pues no de-
terminan las cantidades en unidades de derechos que tienen las empresas, pre-
sentándolas de manera consolidada e incluso incluyendo otro tipo de activos 
intangibles. De tal forma que el crédito mercantil es el activo que goza de ma-
yor identificación y reconocimiento individual porque es el activo intangible 
que cumple Identificabilidad y control de conformidad con la nic 38.

De otro lado, la categoría que se presenta en la menor cantidad de unidades 
o que menos disgregación presenta es la licencia, ya que generalmente está uni-
da a otros activos como derechos y concesiones o simplemente tiene un valor 
pero no se dice más al respecto.

Revelación en contenido de las notas a los estados financieros

Ahondado en las características de la información que proporcionan los esta-
dos financieros de las empresas evaluadas más allá de las cifras, se rastrearon las 
palabras-categoría en las notas a los estados financieros y las palabras “activo 
intangible”, siendo esta la categoría que más se repite, como lo muestra el Grá-
fico 6, con 172 veces haciendo alusión a su significado y seguida de “crédito mer-
cantil” con 137 veces y la palabra que menor número de veces aparece en el con-
texto de los activos intangibles es “marca” con 21 repeticiones. 

De nuevo la categoría “crédito mercantil” sobrepasa a los “derechos” dado 
que el crédito mercantil goza de mayores detalles en los informes financieros 
anuales; que van desde notas que le nombran en las políticas contables hasta 
notas específicas, donde se explica mediante la adquisición de cuáles entes eco-
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nómicos se han reconocido tales activos. El hecho de que el crédito mercantil 
sea el más explicado, obedece a que es de las categorías estudiadas la más regu-
lada y que es un activo intangible desde la esencia del concepto, en tanto que los 
derechos recogen bienes representados en contratos y que en algunas ocasiones 
se llevan como diferidos. 

Por su parte los derechos no son tan recurrentes en las notas, la palabra se 
puede repetir numerosas veces pero no haciendo referencia a la acepción de 
activo intangible sino en otra calidad. Los derechos se localizan con frecuen-
cia en dos partes del informe describiendo a los activos intangibles de manera 
general, es decir, cuando se van a definir en las políticas generales3 o cuando se 
presenta el saldo en la nota de activos intangibles.

El otro aspecto tratado en el contenido han sido las políticas contables rela-
cionadas con los activos intangibles, que en la totalidad de las empresas evalua-
das se reduce al método de amortización utilizado para presentar el “desgaste” 
de tales activos.

El método de amortización especificado por un mayor número de empresas 
es el relacionado con el crédito mercantil, el 92.31%4 de las empresas que poseen 
este tipo de activo señalan el método de amortización y coinciden todas en la 
técnica de línea recta.

3 Ejemplo: representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo 
ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos durante varios periodos futuros.

4 Cómo se había mostrado anteriormente, no todas las empresas revelan una cifra para cada categoría, 
este porcentaje está dado sobre las que sí lo hacen.

Figura 5. Número de palabras-categorías.

Fuente: elaboración propia con base en informes financieros anuales.
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Figura 6. Empresas que revelan o no las políticas de amortización.

Fuente: elaboración propia con base en informes financieros anuales.

Las marcas son la segunda categoría que más explica el método de amortiza-
ción, pero cabe aclarar que ese 60% equivale a tres empresas, ya que sólo cinco 
reconocen este activo. Su comportamiento coincide con la idea de Sveiby (2000) 
que en las empresas que producen o comercializan bienes de consumo corrien-
te, sus intangibles son principalmente la marca, de esta manera ocurre con Gru-
po Nutresa en la cual la marca corresponde al 42,29% de los activos intangibles, 
Cementos Argos y Almacenes Éxito a pesar de que sus marcas no son significa-
tivas dentro de los activos intangibles de cada una, si son valores representativos 
cuando se mira la totalidad de la empresas.

El activo del que menos se expresa el método para establecer su amortiza-
ción son los derechos, algo que es paradójico teniendo en cuenta que a este in-
tangible le pertenece la mayor representación financiera. Del 92,86% de la 
muestra que posee este activo, el 18.18% revela el método de amortización que 
también coincide con línea recta.

Análisis de la QTobin

La Q Tobin o conocido también como p/vl (Precio / Valor en libros)5 estable-
ce la relación entre el valor de mercado de una empresa y su valor en libros. Si 
bien, técnicamente existen diferencias entre Q Tobin y p/vl, no es el propósito 
de este artículo ahondar en ellas. Ambas establecen la misma relación, mas la 

5 La diferencia central es que la Q Tobin se basa en valores de reposición y el p/vl se basa en el valor 
en libros, el cual en la actualidad se centra fundamentalmente en la medición al costo histórico.

Crédito
mercantil

Marcas LicenciasSoftwareDerechos

Especifican N.E.

92.31%

60.00%

18.18%

57.14%

42.86% 44.44%

55.56%

81.82%

40.00%

7.69%
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Q Tobin considera el valor de la empresa a sus valores de reposición, mientras 
que p/vl considera el valor de la empresa a su valor en libros que principal-
mente está determinado por el método del costo, al menos mientras no se 
haga referencia a estándares internacionales donde se aplican otros métodos 
de valuación.

Esta relación presenta el número de veces del valor de mercado con respecto 
al valor en libros o valor contable, por lo que mientras mayor sea este indicador 
se estaría hablando de una mayor apreciación de la empresa en el mercado, pues 
también se podría estar frente a situaciones especulativas o de coyuntura que 
pueden incidir en el valor de mercado. No obstante esta variable ha sido consi-
derada como un explicativo del valor de los intangibles de una compañía, por lo 
que lo que supere una (1) vez representaría el valor de los intangibles de la com-
pañía. Si bien esto puede ser una interpretación válida y natural, atribuir toda la 
diferencia a los intangibles sería desconocer factores de mercado que inciden 
en el precio de la acción.

A pesar de lo anterior en este trabajo se presenta la Q Tobin (p/vl) que re-
porta la Bolsa de Valores de Colombia a 31 de diciembre de 2012 de las empresas 
analizadas, como un indicativo del valor de los intangibles de cada una de estas 
empresas del sector real. Este comportamiento se presenta en la figura 7.

Figura 7. Q Tobin Empresas Sector Real.

Fuente: elaboración propia en base en reporte del Mercado Accionario.

Aunque este múltiplo (Q Tobin) no es comparable entre empresas de distin-
tos sectores, se puede observar que 14 de las 15 compañías de la muestra presen-
tan un valor superior a 1, por lo que se estaría hablando de un reconocimiento 
de activos intangibles en el valor de mercado de estas empresas. Diferenciar 
cuánto del exceso (mayor que 1) corresponde al valor de los intangibles y más 
aún, a cada intangible en particular es una tarea que escapa a los alcances de 
este trabajo por lo que constituye un reto para futuras investigaciones.
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En relación con el análisis de la Q Tobin (p/vl) se puede plantear que si las 
normas contables evolucionaran del conservadurismo, que no permite el reco-
nocimiento de los activos intangibles en la contabilidad ya que sería previsible 
que esta diferencia sea menor, también los métodos de valoración que incluyen 
proyecciones financieras explicarán una reducción en dicho indicador.

Conclusiones

Este tipo de indagaciones permite establecer diagnósticos de las prácticas 
contables, en este caso de la revelación de los activos intangibles y de su trata-
miento en unas empresas con características comunes. A través de la evalua-
ción de los informes financieros anuales de algunas empresas incluidas en el 
igbc, se logra vislumbrar que la identificación, valoración y exteriorización 
de este tipo de recursos implica desafíos importantes para la profesión conta-
ble (Rodríguez, 2004).
A partir de un estudio descriptivo, se logra clasificar la información que pre-
sentan dichas empresas y se encuentra que a pesar de que los derechos son el 
activo intangible más importante en términos financieros, el que más sobresa-
le en las diferentes observaciones es el crédito mercantil, pues es la categoría 
que mayor número de veces se repite después de las palabras “activo intangi-
ble”. Se presenta en el segundo lugar, después de los derechos en cifras mone-
tarias, es el activo intangible del que más cantidad revelan las empresas, espe-
cificando de donde proviene y que más requiere explicación del método de 
amortización, generalmente la técnica de línea recta por no más de 20 años. 
Esto se asocia a que la norma, a la que generalmente, se hace mención relacio-
nada con los intangibles es la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superinten-
dencia de Sociedades y de Valores que hace referencia al tratamiento de los 
intangibles en su capítulo II.

Un aspecto específico indica las falencias que puede presentar la informa-
ción cuando se observan los derechos revelados por las empresas, no obstante 
que este intangible muestra las mayores cifras monetarias es del que menos se 
especifica información acerca del método de amortización. Sin embargo, ocu-
pa el tercer lugar después de “crédito mercantil” en la cuenta de palabras ya que 
generalmente, en la información se explica de donde provienen o a qué transac-
ción específica hacen referencia.

En términos generales, los informes anuales financieros tienden a ser hete-
rogéneos cuando se hace una lectura desde los activos intangibles, es decir, pre-
sentan información enmarcados en las categorías escogidas para el estudio, 
pero de manera desigual. Algunas no expresan ninguna información para de-
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terminada categoría u otras a pesar de tener un valor monetario para alguno de 
esos activos no sustentan el origen de los mismos o el método mediante el cual 
se evidencia su desgaste, porque tampoco se presenta un valor de amortización 
para ellos.

En orden de contrastar las hipótesis formuladas, la información revelada 
por las empresas estudiadas permite vislumbrar que el reconocimiento y reve-
lación de los activos intangibles están atravesados por grandes deficiencias. 
Esto se puede evidenciar en las falencias en las notas a los estados financieros 
dado que gran cantidad de empresas no detallan las cifras que presentan y po-
cas de ellas explican qué consideran como activo intangible. También se dan 
muestras de falta de aplicación de las normas, dada la carencia de reconoci-
miento y medición del desgaste y la revelación de las políticas asociadas. Estas 
consideraciones serían más preocupantes si se tratara de empresas de tecnolo-
gías (las denominadas punto com) toda vez que varios estudios demuestran 
que para estas empresas el valor de los activos intangibles respecto a su valor de 
mercado es más representativo.

Las debilidades en la revelación y reconocimiento de los activos intangibles 
también se sustentan en la tendencia a reducir estos activos a una cifra en los 
estados financieros, sin ahondar en la procedencia de los mismos. Sin embargo, 
es de rescatar que las empresas vistas en conjunto reconocen la existencia de las 
categorías de activos intangibles; asimismo se observan problemas para deter-
minar el origen de tales activos, si fueron creados o adquiridos, de tal manera se 
hace improbable obtener información acerca del número de activos que está 
detrás de las cifras monetarias expresadas en los estados financieros.

El confuso panorama se agudiza si se tiene en cuenta que ninguna empresa 
presenta información para la totalidad de las cinco categorías, las cuales se con-
sideraron básicas en el análisis, esta cuestión es incierta, pero en varios casos 
puede corresponder a la ausencias de vías para valorar la posesión de estos bie-
nes, falta de gestión de los mismos, y a lo que algunos autores tratados en el 
marco teórico han considerado falencias de la disciplina contable para repre-
sentar estás nuevas formas de riqueza.

Los valores bursátiles de las empresas están permeados por los imaginarios 
que tienen ellas en el mercado, es muy probable que contengan el valor de los 
activos intangibles lo cuales al parecer son reconocibles en el exterior, dados 
los análisis que hacen agentes externos según el buen nombre, los proyectos y 
beneficios que se esperan del negocio, mas esto no se refleja en la información 
financiera preparada al interior de las organizaciones, de allí que la diferencia 
entre el valor libros y el valor de mercado sea justificado en el valor de los acti-
vos intangibles no reconocidos.
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También es posible que se tenga conocimiento de la existencia de los activos 
intangibles al interior de las organizaciones, pero la misma dinámica contable 
no permita exteriorizar la información al respecto, pues dichos activos pueden 
contribuir a la generación de ingresos a las empresas pero no tienen los elemen-
tos para ser identificados según las normas contables.

Las normas internacionales y nacionales presentan diferencias importantes 
en los elementos esenciales para tratar los activos intangibles, empezando por 
la definición que es de donde parte la identificación y reconocimiento de los 
mismos. La nic 38 trasciende una definición simple e incluye unas condiciones 
concretas en la significación de activo intangible, además la norma desarrolla el 
tema de reconocimiento, medición y revelación considerando diferentes situa-
ciones. En contraste la norma colombiana no es tan taxativa.

El principal desafío de las empresas frente a la Norma Internacional y te-
niendo en cuenta los hallazgos se encuentra en la revelación, ya que la norma es 
exigente en el detalle de los activos intangibles haciendo especial énfasis en las 
vidas útiles y métodos de amortización, que son justo aquellos en los que más 
limitante se han encontrados.

Adicional a esto son condiciones para que los activos intangibles sean con-
siderados como tal, que la empresa tenga control sobre ellos y que le represen-
ten beneficios futuros, cuestiones que noson argumentadas de manera explícita 
en los informes financieros analizados, entonces desde ahí ya se encuentra una 
falla relacionada con ambas normatividades, pues el hecho de que no se expre-
sen estas condiciones en las notas de los estados financieros denota una dificul-
tad para identificarlas.

Las políticas y prácticas contables expresadas en los informes financieros 
que relacionan los activos intangibles no tratan todas las categorías; a excep-
ción del crédito mercantil, se percibe dificultad para determinar el desgaste de 
las demás, de esta manera se está desconociendo la contribución de estos bie-
nes a la generación de ingresos mediante la amortización de manera sistemática 
durante su vida útil (Decreto 2649, 1993)

En cuanto a la revelación el Decreto 2649 exige la explicación de la natura-
leza y cuantía de forma separada para los activos en general, en lo que se queda 
corta la información presentada para los activos intangibles, teniendo en cuen-
ta los resultados obtenidos, principalmente para las “Licencias” que es la cate-
goría menos detallada en las notas a estados financieros.

Evidenciado lo anterior, resalta que desde lo establecido en la comparación 
normativa para los activos intangibles entre la nic 38 y la normatividad colom-
biana, ambas normatividades guardan grandes diferencias las cuales se agudi-
zan, aún más cuando se llevan a la realidad, dado el diagnóstico obtenido de la 
información financiera relacionada con activos intangibles, no se logra cumplir 
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con las demandas de la normatividad local, por lo tanto no se puede pensar que 
hay una preparación para responder a la norma internacional, lo que implicará 
un impacto importante a las prácticas actuales.

En lo que concierne a los activos intangibles con relacióna la definición que 
establece la nic 38 ya encontrarían problemas en la condición de identificabili-
dad que exige la norma y en la cual hay falencias más notables, posteriormente 
en el reconocimiento que requiere establecer el origen o naturaleza del activo y 
donde no se puede dejar de lado la medición, la cual requiere tener claras las 
características anteriores y salirse del simple requisito de reconocer el desgaste, 
pues implica una evaluación lógica de la vida útil del activo y para algunos casos 
seguramente cambiar el popular método de depreciación de “línea recta”. Por 
tanto el impacto que tendrán las normas internacionales en las dinámicas de 
reconocimiento y revelación de los activos intangibles será alto sobrepasando 
la hipótesis que se había planteado en el inicio del análisis.

Las limitantes que se han presentado en el transcurso del estudio están da-
das por la incapacidad de acceder a más información revelada por las empresas 
en los informes anuales, donde ciertas disposiciones pueden requerir de infor-
mación adicional para ser interpretadas. Además como la información de las 
empresas es heterogénea hay datos que no se abarcan en las categorías estable-
cidas para el estudio.

En el transcurso del proceso y en el análisis de resultados surgió un elemento 
adicional e importante en el papel de los activos intangibles de las empresas. A 
pesar de que no forma parte del alcance del problema, cabe señalar que la valora-
ción de este tipo de activos puede dar un soporte a las diferencias obtenidas cuan-
do se compara el valor contable de la empresa con su valor en el mercado. 

De la valoración provienen las fortalezas o debilidades en el reconocimiento 
de los activos intangibles y la posterior revelación y si este tema se desarrolla 
podría darse una conciliación entre la información que manejan las empresas y 
como son percibidas en el mercado. De tal manera, esto puede constituirse en 
la problemática de otro aspecto en los activos intangibles dentro de las empre-
sas y, sin lugar a dudas, un tema de investigación para futuros proyectos.
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resumen

El propósito de esta investigación es determinar y analizar de qué manera incide la ges-
tión del conocimiento y el capital intelectual en la competitividad de las pymes manufac-
tureras agrocítricas de Michoacán, utilizando un cuestionario con escala tipo Likert que 
se aplicó a los empresarios y/o mandos altos gerenciales responsables de las mismas. La 
investigación es de tipo cuantitativo, con análisis correlacional multivariante. Los resul-
tados encontrados refuerzan la teoría de que tanto la gestión del conocimiento como el 
capital intelectual impactan de manera positiva a la competitividad empresarial.

palabras claves: Competitividad empresarial, gestión del conocimiento, capital in-
telectual, pymes, manufactureras.

abstract

The purpose of this research is to identify and analyze how the impact of knowledge 
management and intellectual capital in the competitiveness of manufacturing smes of 
citrus in Michoacán, using a Likert scale questionnaire that applied to employers and/
or managers senior management responsible for them .The research is quantitative with 
correlational analysis multivariate . The findings strengthen the theory that both knowledge 
management and intellectual capital positively impact the business competitiveness .

key words: Business competitiveness, knowledge management, intellectual capital, smes, 
manufacturing .
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introducción

La noción de competitividad es tradicional, pues subyace en las discusiones de 
los clásicos de la economía como Adam Smith y David Ricardo al abordar el 
tema de la competencia, constituyendo un concepto fundamental de la teoría 
económica. Se coincide con Hamel (1994) al señalar que, “la competitividad 
despierta un interés floreciente en grupos variopintos: los políticos pretenden 
mejorarla, los legisladores debaten sobre ella, los editores publican sobre ella, 
los consultores viven de implantarla, y los economistas intentan explicarla y 
medirla”.

Este trabajo de investigación se centra en la medición de la competitividad 
empresarial, se considera que se ha convertido en una necesidad, ya que las em-
presas para ser competitivas se deben adelantar y responder de la mejor manera 
a los cambios del contexto mundial, por ello deben estar bien informadas y for-
madas para establecer mecanismos y mejoras, esto les concederá sobrevivir y 
lograr un sobresaliente desarrollo; han quedado atrás aquellos paradigmas 
donde se totalizaba la influencia de la calidad o los precios de los productos 
(Velázquez Pardo & Macías Herrera, 2001).
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The Report of President’s Comission of Industrial Competitiveness (1985) 
manifiesta que una nación o una empresa es competitiva si, bajo condiciones de 
libre mercado, es capaz de mantener o aumentar su participación en los merca-
dos nacionales e internacionales, manteniendo o mejorando las rentas de sus 
ciudadanos o de su capital humano.

Un ejemplo claro de compañías líderes y competitivas son las pymes agroin-
dustriales, específicamente las empresas procesadoras de limón, localizadas en 
la zona de tierra caliente en el estado de Michoacán, donde se ubican la totali-
dad de industrias limoneras para el tratamiento del limón.

La fruta tratada se destina, en su totalidad al mercado interno y externo. Los 
clientes más importantes son las centrales de abasto de México, Guadalajara y 
Monterrey. Por otra parte, la compañía refresquera Coca-Cola es la principal 
compradora del aceite de limón fabricado en estas empresas.

Planteamiento del problema

En México se producen tres especies de cítricos considerados como limones 
por el carácter ácido de su jugo. El Limón Mexicano (Citrus aurantifolia, Swin-
gle), limón Persa (Citrus latifolia, Tanaka) que botánicamente pertenecen al 
grupo de limas ácidas, además del limón verdadero o limón italiano (Citrus li-
món, Burm). 

Durante los últimos años, México se ha considerado como uno de los prin-
cipales países productores de limones situándose en primer lugar en el 2005 y 
siendo desplazado a segundo lugar en 2012 (Food and Agriculture Organiza-
tion, 2001), produciendo hasta un total de 14% de la producción mundial.  

Gracias a que este fruto se ha adaptado en varias regiones del mundo, prác-
ticamente se produce limón durante todo el año, todo esto bajo las condiciones 
particulares que cada país ha adaptado. 

Históricamente el limón mexicano ha estado orientado a la exportación, 
principalmente a los Estados Unidos, primero como fruta fresca cuando la pro-
ducción comercial se generaliza en 1911 en el estado de Michoacán, posterior-
mente con la expansión de la industria como aceites esenciales, jugos y cáscara 
deshidratada (demanda europea principalmente). 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural (2013), la producción na-
cional de limón es de 2 millones 055 mil 209 toneladas, de las cuales los estados 
de Michoacán y Veracruz aportan el 50 por ciento. Es importante destacar que 
la producción de limón mexicano o limón agrio en México se produce princi-
palmente en el estado de Michoacán, esencialmente en la zona de tierra calien-
te. Resaltando que el valle de Apatzingán es la región productora más impor-



10
1

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s A
dm

in
ist

ra
tiv

as
, i

ss
n.

 2
00

7-
50

30
, v

ol
um

en
 4

, n
úm

er
o 

7,
 0

1 
de

 ab
ril

 d
e 2

01
4 

/ 
30

 d
e s

ep
tie

m
br

e d
e 2

01
4

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

de
 l

as
 p

ym
es

 m
an

uf
ac

tu
re

ra
s a

gr
oc

ít
ri

ca
s d

e 
m

ic
ho

ac
án

 D
or

a A
gu

ila
so

ch
o-

M
on

to
ya

 /
 E

va
ri

st
o 

G
al

ea
na

-F
ig

ue
ro

a /
 F

er
na

nd
o 

Áv
ila

-C
ar

re
ón

 /
 p

ág
s. 

98
-1

19
 /

 
tante de México, siendo los municipios de Buenavista, Apatzingán y Aguililla, 
los mejores productores de limón en el estado, los cuales representan una pro-
ducción de 32.75 %, 31.13 % y 10.03 por ciento, respectivamente del total estatal.

En el 2005 existían 12 empresas procesadoras de limón, con una capacidad 
de proceso diario de 3 500 toneladas ( Zamudio A. E: 2006) , hoy en día exis-
ten sólo siete empresas procesadoras, de las cuáles no se encuentra informa-
ción actualizada respecto a su producción. No obstante, debido a la estaciona-
lidad de la producción de este fruto se calcula que existe un ocio de la 
capacidad instalada de alrededor del 75% durante todo el año.

A la disminución de empresas se debe adicionar que, de acuerdo con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (2012), en Michoacán existe una vinculación casi nula con las institucio-
nes de educación media superior y superior, debido a que los planes de estu-
dio en algunas ocasiones muchas veces no apoyan la realidad existente en sus 
zonas de influencia, por lo que es necesario un acercamiento entre todas las 
partes involucradas, sector productivo, industrial y educativo, mediante el 
cual se busque el fortalecimiento y dirección de las carreras, actualmente 
ofertadas como una solución en la preparación de mejores profesionistas y 
con propuestas realmente efectivas en este aspecto. Es decir, necesita capital 
humano bien formado para enfrentar la realidad empresarial y económica 
que enfrentan las empresas agrocítricas manufactureras.

Tomando en consideración lo anterior, resulta imperante realizar una inves-
tigación sobre la competitividad de las pymes procesadoras de limón mexicano 
en Michoacán. Para lo cual se consideran dos variables independientes  que son 
la gestión del conocimiento y el capital intelectual, además como variable de-
pendiente se toma a la competitividad. 

Es válido reconocer que factores como la gestión del conocimiento y el capi-
tal, requiere de una especial atención para alcanzar niveles de competitividad 
internacional e intelectual en las pymes agrocítricas manufactureras de Mi-
choacán.

Pregunta General de la investigación

¿De qué manera incide la gestión del conocimiento y el capital intelectual, en la 
competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán?

Objetivo General de investigación

Determinar y analizar de qué manera inciden la gestión del conocimiento y el 
capital intelectual en la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado 
de Michoacán.
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Hipótesis General

•	 Con base en el planteamiento del problema, a las preguntas de investi-
gación y a los objetivos que se pretenden lograr; se plantea la siguiente 
hipótesis general de investigación:

•	 La gestión del conocimiento y el capital intelectual contribuyen de ma-
nera positiva a la competitividad  de las pymes agrocítricas de la región 
de tierra caliente del estado de Michoacán.

Hipótesis Específicas

•	 La gestión del conocimiento contribuye de manera positiva a la compe-
titividad de las pymes agrocítricas de la región de tierra caliente del es-
tado de Michoacán.

•	 El capital intelectual contribuye de manera positiva a la competitividad  
de las pymes agrocítricas de la región de tierra caliente del estado de 
Michoacán.

Justificación

La importancia de las pymes en la actualidad se basa en diferentes razones, una 
de ellas, es que estas entidades sociales representan una aplastante mayoría del 
total de empresas, no sólo en México, toda vez, que éstas representan aproxi-
madamente el 90% del total de las organizaciones establecidas mundialmente. 

En el Estado de Michoacán, se ha investigado acerca de los pequeños y me-
dianos negocios en general o sobre aquellos ubicados en los sectores de comer-
cio y servicios, dada su mayor relevancia en la entidad; una gran parte de las 
investigaciones y estudios de la economía michoacana, han abordado proble-
máticas muy genéricas a nivel sectorial o regional. En particular, en el sector 
manufacturero se han soslayado aspectos centrales que fortalecerían la pre-
sencia del mismo no solo en el ámbito estatal, sino también nacional e inclusi-
ve internacional, tales como, estructura organizativa, innovación, proceso de 
toma de decisiones, estilo de dirección, gestión del capital humano, básica-
mente.

De lo anterior se deduce la importancia de este tipo de estudios; además 
que,  el limón en México ha alcanzado un importante desarrollo en los últimos 
años; en las regiones de clima tropical y subtropical, se ha constituido en uno 
de los sectores con mayor dinamismo y genera empleo en el medio rural. Por lo 
que para México la actividad económica de explotación del limón mexicano es 
de importancia estratégica dada su fortaleza:  
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•	 Como fuente generadora de empleo
• Factor de distribución de ingreso regional
• Actividad que flexibiliza y diversifica el mercado laboral regional
• Producto de exportación, participa en la diversificación de este merca-

do y
• Como fuente generadora de divisas, colabora con la balanza agroali-

mentaria. 

En Michoacán y específicamente en la zona de tierra caliente, las pymes 
agrocítricas manufactureras procesadoras de limón son relevantes para la eco-
nomía debido a que es una de las actividades que tienen una mayor importan-
cia en el contexto económico nacional, en virtud de su potencialidad de mer-
cado externo, así como del mercado interno; paralelamente a la relevancia 
social partiendo de que se generan por lo menos 20 mil fuentes de empleos 
diarias y dos mil millones de pesos anuales, por ser la entidad punta de lanza 
en el sector según fuentes estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi).

Capital intelectual

El concepto de capital intelectual fue introducido por primera vez en el siglo 
XIX por el economista alemán F. List en el año 1841 (Kendrick, 1961), sin em-
bargo, Galbraithes quien desde un punto de vista economista lo consideró 
como un proceso de creación de valor y un activo (Alama, Martín & López, 
2006). 

Por su parte, la teoría de recursos y capacidades se centra en el análisis de los 
recursos organizativos y las capacidades como la base principal de análisis estra-
tégico (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Ammit & Schoemaker, 
1993). 

El concepto de capital intelectual se ha utilizado de forma amplia para me-
dir el conocimiento en las empresas. Podemos definirlo como el conocimiento 
que poseen los empleados de forma colectiva, y es por tanto considerado un 
activo del negocio (Stewart, 1999).

Algunos informes como el de Bontis (2001) concluyen que el capital intelec-
tual, en cuanto medida del conocimiento en las empresas, se compone de tres 
elementos diferentes. El capital humano medido por el talento de los emplea-
dos, se refiere al conocimiento explícito y tácito que las personas que trabajan 
en una empresa tienen y su habilidad para aprender. 
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El concepto de capital intelectual se ha incorporado en los últimos años, 
tanto al mundo académico como empresarial, para definir el conjunto de apor-
taciones no materiales que en la era de la información se entienden como el 
principal activo de las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997). La redefi-
nición de los activos principales, ha permitido que diversos estudiosos amplíen 
la concepción de los mismos. Según Brooking (1997), considera que la combi-
nación de activos inmateriales son los que permiten funcionar a la empresa. 
Edvinson y Malone (1999), presenta el concepto de capital intelectual mediante 
la utilización de la siguiente metáfora: 

una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) 
y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las 
frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando fru-
tos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para 
las empresas: si solo nos concentramos en los frutos (los resultados finan-
cieros) e ignoramos los valores escondidos (saber hacer), la compañía no 
subsistirá a largo plazo.

Determinación de factores que influyen en el capital intelectual

El área de capital humano señala el conocimiento, así como experiencia y habi-
lidades del individuo; no obstante, no deja de lado las actitudes de los emplea-
dos. 

•	 Compromiso y motivación: denota la integración y participación del em-
pleado con la empresa, de igual forma el nivel de satisfacción de los 
clientes internos con su desempeño.

•	 Formación permanente: grado de enseñanza o instrucción que realiza de 
manera constante.

•	 Aprendizaje permanente mediante relaciones con agentes externos: mues-
tra la adquisición de conocimientos resultante de la interacción con 
agentes externos, como los clientes, proveedores, accionistas y otros 
agentes.

•	 Resultados: refleja la repercusión del capital humano sobre los resulta-
dos organizativos.

Se aprecia, entonces, un consenso sobre la importancia del capital inte-
lectual en los últimos decenios; lo cual se define como el conjunto de aporta-
ciones no materiales consideradas como el principal activo de las empresas 
en la actualidad.
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Gestión del conocimiento

En opinión de Malhotra (1998) afirma que la gestión del conocimiento encarna 
el proceso organizacional que busca la combinación sinérgica del tratamiento 
de datos e información y las capacidades de creatividad e innovación de los se-
res humanos.

La competitividad ha tomado un nuevo auge, especialmente en las últimas 
décadas, pareciera que se trata de un concepto surgido de las nuevas realidades 
afirma (Peñaloza, 2005); asimismo se ha destacado la importancia de los recur-
sos intangibles para el logro de una ventaja competitiva a largo plazo.

En la era del conocimiento con nuevos escenarios como la globalización se 
tiene el reto de la competitividad empresarial, convirtiéndose en el eje central 
de las organizaciones. Se ha configurado en un nuevo paradigma que permite 
tanto a los individuos como a las organizaciones triunfar en el mercado global. 
Es un paradigma que ha trascendido el modelo económico, el cual debe aplicar-
se por igual a las personas y empresas, ya que constituye un factor determinan-
te de éxito (Ordóñez de Pablos, 2004).

Determinación de factores que influyen en la gestión del conocimiento

Rivero S. (2002), dice que la gestión del conocimiento se concreta en tres as-
pectos fundamentales: identificación, disponibilidad y utilización eficaz del 
conocimiento disponible en la organización.

Situados en este marco de referencia, la gestión del conocimiento se está 
vertiendo sobre estas cuestiones:

•	 La identificación del capital intelectual de las compañías
•	 La habilidad para transmitir el conocimiento y mejorar las prácticas en 

la organización, y
•	 Cómo y en qué tipos de organizaciones el capital intelectual representa 

o se convierte en un aumento de valor relevante (Benhayon, Briceño, 
Magallanes & Montezuma, 2006).

El gran reto de la gestión del conocimiento es que el conocimiento propia-
mente dicho no se puede gestionar como tal. Sólo es posible gestionar el pro-
ceso y el espacio para la creación de conocimiento. Por lo que, promover en las 
personas la capacidad de pensar y auto organizarse será el gran paso; creyendo 
firmemente que las personas llevan dentro, intrínsecamente, la capacidad de 
mejorar y crear cosas nuevas, que se verán reflejadas en la empresa. Ahora 
bien, Díaz Pérez, Contreras Díaz & Rivero Amador (2010) aseveran que la em-
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presa del conocimiento, es una empresa que se caracteriza por su liderazgo 
manifiesto, la conformación del tejido humano se encuentran fundamentado 
en la confianza y en un sistema de información que fluye en diferentes vías; es 
importante acentuar que el personal cuenta con formación integral y manera 
continua; acciones que se traducen en una motivación tanto emocional como 
económica. De donde se detecta que las fuentes de información, la formación 
del personal y la motivación del mismo, son algunos de los factores importan-
tes para la gestión del conocimiento.

Mientras que Slater & Narver (1995) argumentan sobre la adquisición de 
información, diseminación de la información, interpretación compartida 
que refuerza las fuentes de información mencionadas.

Por su parte Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que:

[…] la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, di-
seminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en pro-
ductos, servicios y sistemas. La creación de conocimiento organizacional es 
la clave del proceso peculiar a través del cual estas firmas innovan. Son es-
pecialmente aptas para innovar continuamente, en cantidades cada vez ma-
yores y en espiral [generando ventaja competitiva]

Siendo la innovación otro importante factor de la gestión del conocimiento.
En el cometido de la gestión del conocimiento, se obliga a no trabajarlo de 

manera aislada, sino es necesaria la intervención de otras áreas, según Osorio 
Núñez (2003), es imprescindible la gestión de la información, gestión de inteli-
gencia, gestión de documentación, gestión de recursos humanos, gestión de 
innovación y cambio, y organización del trabajo.

Metodología de la investigación

Con base en el marco teórico expuesto, los constructos de esta investigación 
son los siguientes:

Tabla 1. El constructo base para esta investigación.
Variable Dependiente Variable Independiente Variable Independiente

competitivida d capita l
intelectua l

gestión del
conocimiento

Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Desempeño Motivación Fuentes de información
Tecnología Desarrollo de conocimientos Formación integral (Capacitación)
Costos Aprendizaje y retroalimentación Innovación

Fuente: Elaboración propia con base en el marco teórico de la investigación.
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Este trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, ya que lo 

que se pretende es observar el fenómeno en su contexto natural para después 
analizarlo, es decir, cómo se encuentran los factores que afectan la competiti-
vidad en el sector agroindustrial transformador del limón y emitir el análisis 
de las variables de estudio. A su vez esta investigación, tendrá un diseño trans-
versal, ya que los datos se recopilaron al año 2014 en las siete empresas trans-
formadoras. 

En lo concerniente, al método de recolección de datos, se utilizó un cuestio-
nario con escala tipo Likert compuesto por tres bloques el primero sobre datos 
generales; el segundo capital intelectual; el tercero gestión del conocimiento; y 
el cuarto sobre competitividad; el total de ítems son 63 (Ver anexo 1). Se aplicó 
a los empresarios y/o mandos altos gerenciales responsables de las pymes agro-
industriales del estado de Michoacán.

Ahora bien, en lo que respecta al poder de investigación sobre la manipula-
ción y control de las variables se afirma que es ex post facto, ya que el investiga-
dor no manipula las variables que afectan la competitividad y solamente se con-
creta a la descripción del fenómeno, es importante agregar que este es un 
estudio de campo ya que se realizó in situ, es decir, en las empresas agroindus-
triales transformadoras de limón sujetos de investigación.

También, tiene un carácter de diseño teórico ya que se enmarca en diversas 
teorías que apoyan a la competitividad y que demuestran su importancia tanto 
en el plano académico como empresarial, al mismo tiempo, será problemático-
hipotético ya que la problemática ya detectada se emitieron diversas hipótesis 
que se pretenden contrastar.

Asimismo esta investigación tiene un carácter deductivo-inductivo, pues de 
las teorías revisadas de la competitividad se llevó al plano empírico en las em-
presas agroindustriales transformadoras de limón ubicadas en el estado de Mi-
choacán.

La variable que se trabajó como dependiente fue la competitividad, y las in-
dependientes son: la gestión del conocimiento y el capital intelectual.

Para determinar el universo se tomó en cuenta los directorios del inegi, 
imco y siem, en donde se identifican que son siete empresas las que se dedican 
a la transformación del limón, de las cuales todas se encuentran ubicadas en el 
estado de Michoacán logrando aplicar  la totalidad de los cuestionarios, por lo 
que se realizó un censo.
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Análisis de los resultados obtenidos

Con base en las respuestas vertidas por los empresarios o gerentes de las siete 
empresas pymes agrocítricas manufactureras de Michoacán se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Los procesos agroindustriales desarrollados por estas empresas para el li-
món mexicano son:

•	 Jugo simple o natural
•	 Jugo clarificado concentrado
•	 Jugo turbio concentrado
•	 Cáscara deshidratada
•	 Aceite destilado
•	 Aceite centrifugado “A”
•	 Aceite centrifugado “B”
•	 Pectinas

El instrumento seleccionado para este trabajo de investigación es una Escala 
Likert de medición. Es una escala fijada estructuralmente por dos extremos reco-
rriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable con un punto medio neu-
tral para cada afirmación (Likert, 1932). Esta escala es un instrumento estructura-
do, de recolección de datos primarios utilizado para medir variables en un nivel 
de medición ordinal a través de un conjunto organizado de ítems, llamados tam-
bién sentencias, juicios o reactivos, relativos a la variable que se quiere medir, y 
que son presentados a los sujetos de investigación con respuestas en forma de un 
continuo de aprobación-desaprobación para medir su reacción ante cada afirma-
ción; las respuestas son ponderadas en términos de la intensidad en el grado de 
acuerdo o desacuerdo con el reactivo presentado y esa estimación le otorga al su-
jeto una puntuación por ítem y una puntuación total que permite precisar en ma-
yor o menor grado la presencia del atributo o variable (Blanco, Neligia & Alvara-
do, 2005).

Se analizan las propiedades de las distribuciones obtenidas en primera ins-
tancia los estadísticos descriptivos siguientes:

Tabla 2. Estadísticos descriptivos.
N Media Desv. Típ.

competitivida d 7 3.4603175 .22615566
Gestión.Conocimiento 7 3.6003122 .20713197
Capital.Intelectual 7 3.6111111 .25051387
N válido (según lista)
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Teniendo las medidas de tendencias centrales representadas por la media y 

para el caso de la dispersión, se toma en cuenta la desviación típica, así como 
también se revela el número de muestras de las variables analizadas.

Continuando con el análisis, se determinan las correlaciones entre varia-
bles, utilizando el coeficiente de Pearson “R”, a fin de medir la afinidad entre la 
variable dependiente, para el caso la competitividad y las independientes como 
son la gestión del conocimiento y el capital intelectual.

Tabla 3. Correlaciones.
Compe-
titividad

Gestión.
Conocimiento

Capital.
Intelectual

Competi-
tividad

Correlación de Pearson 1 .516 .563
Sig. (bilateral) .236 .188
N 7 7 7

Gestión.
Conocimiento

Correlación de Pearson .516 1 .766*
Sig. (bilateral) .236 0.45
N 7 7 7

Capital.
Intelectual

Correlación de Pearson .563 .766* 1
Sig. (bilateral) .188 .045
N 7 7 7

*  La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral)

Lo cual indica que la estimación del p-valor está por debajo de 0.05 determi-
nando una correlación positiva significante y una medida de correlación de 
acuerdo a su índice R de Pearson de buena correlación. 

Ahora para ver que tanto influye la variable dependiente respecto a las inde-
pendientes se analiza la regresión lineal siguiente:

Tabla 4. Variables introducidas/eliminadasb

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método
1 Capital intelectual,

Gestión
Conocimientoa

. Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas
b. Variable dependiente: competitividad

Tabla 5. Resumen del modelo
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación
1 .578a .334 .001 .22602890
a. Variables predictoras: (Constante), Capital. Intelectual, Gestión. Conocimiento
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Se analiza a través de este ejercicio de regresión, que la interacción de ambas 
variables, gestión del conocimiento y capital intelectual (la suma de ambas) 
impactan un 33% el concepto de competitividad en las organizaciones estudia-
das. Esta cifra es aceptable.

Con relación al análisis de la anova, se observa que la suma de cuadrados 
total (sct) que explica la variabilidad de los factores considerados es de .103 
con dos grados de libertad. De tal manera que la suma de cuadrados residual 
entre cada dato y la media es de .204 con cuatro grados de libertad.

El valor de F = 1.00 da las pruebas suficientes que refleja el grado de parecido 
existente entre las medias que se están comparando lo cual permite aceptar que 
las hipótesis son probadas.

Ta bla 6. a novab

Modelo Suma de cuadrados gl Medida cuadrática F Sig.

1 Regresión .103 2 .051 1.00 .443a

Residual .204 4 .051

Total .307 6

a. Variables predictoras: (Constante), Capital. Intelectual, Gestión. Conocimiento
b. Variable dependiente: Competitividad

Análisis de fiabilidad

La fiabilidad permite medir el grado de reproducibilidad de un instrumento, 
es decir, la capacidad de obtener los mismos resultados si este es aplicado en 
situaciones distintas. Este trabajo de investigación fue establecido a través de 
la ejecución del coeficiente alfa de Cronbach, el cual basa el cálculo de la con-
fiabilidad de un compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario 
del cuestionario total y los ítem se consideran cuestionarios paralelos. 

Para la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad Ruiz Bolívar (2002), 
plantea la siguiente escala:

Rangos Magnitud
0.81 a 1.00 Muy alta

0.61 a 0.80 Alta

0.41 a 0.60 Moderada

0.21 a 0.40 Baja

0.001 a 0.20 Muy baja

Ta bla 7.
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Este autor señala que por lo general el Coeficiente de Confiabilidad se 

considera aceptable cuando está por lo menos en el límite superior (0.80) de 
la categoría Alta.

Considerando lo anterior y analizando los resultados obtenidos se observa 
que el nivel de confiabilidad es muy alta.

Resumen del procesamiento de los casos Estadísticos de fiabilidad

N % Alfa de 
Cronbach

N de 
elementosCasos Válidos 7 100.0

Excluidosa 0 .0 .825 3

Total 7 100.0

Conclusiones

La gestión del conocimiento y el capital intelectual contribuyen de manera posi-
tiva a la competitividad  de las pymes agrocítricas de la región de tierra caliente 
del estado de Michoacán, por lo que, se cumplen los objetivos de la investigación 
y se prueban las hipótesis. 

Se concluye que entre mejores prácticas empresariales de la gestión del co-
nocimiento y el capital intelectual, se obtiene una mayor competividad en este 
tamaño de empresas. Con base en la evidencia encontrada se propone una rela-
ción de los conceptos de gestión del conocimiento y capital intelectual a través 
de los factores de desempeño, tecnología y costos para la competitividad em-
presarial.

En las empresas investigadas se analiza que las prácticas empresariales deben 
mejorar, especialmente en gestión del conocimiento, pues es la que presenta 
menor correlación; se propone fortalecer los lazos de las pymes manufacture-
ras con el gobierno, instituciones académicas y centros de investigación, con 
el fin de vincular el conocimiento con la acción productiva, así como con los 
demás sectores económicos, lo que habilitará la constitución de lazos colabora-
tivos en este sector, concordando con Rodríguez Valencia (2002), al considerar, 
que haciendo sinergia y logrando involucramiento de todos, se podrán generar 
mejores procesos productivos.

En suma, esta investigación explica el cómo incrementar la competitividad 
de las pymes agrocítricas manufactureras de Michoacán, mediante la gestión 
del conocimiento y el capital intelectual; quedando pendientes futuras investi-

Ta bla 8.
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gaciones tales como el realizar una réplica de este estudio en otros sectores eco-
nómicos de Michoacán, México.

anexo 1.
Instrumento de investigación. Cuestionario.

Tabla 9. Datos Generales de la Empresa.

Nombre o Razón Social:

Dirección: No.: 

Colonia: Municipio:

Ciudad: C.P.:

Actividad o Giro:

1. ¿Cuántos empleados tiene su empresa?
2. ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?
3. ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? (Un grupo familiar tie-

ne 50% del capital y el gerente es familiar).
4. Los puestos de dirección, ¿están ocupados mayoritariamente por miem-

bros de la familia?
5. El género del director general/gerente de su empresa, es:
6. ¿Cuál es la edad del gerente?
7. ¿Cuál es la antigüedad del gerente en la empresa
8. ¿Cuál es el nivel de formación del director general/gerente de la empresa?

1 Educación básica. 2 Bachillerato.

3 Carrera técnica o comercial. 4 Licenciatura o Ingeniería.

5 Maestría. 6 Doctorado.

Tabla 10. Capital Intelectual.

9. En el proceso de búsqueda de información, su empresa…

1
Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a 
que transfieran sus experiencias y conocimientos a los 
nuevos trabajadores y empleados.

1 2 3 4 5
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2

Tiene bien establecido un sistema de valores y promo-
ción cultural entre sus trabajadores y empleados.

1 2 3 4 5

3
Motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a 
trabajar en equipo en las distintas actividades que reali-
zan.

1 2 3 4 5

4
Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
desarrollar e implementar nuevas ideas y a expresar sus 
opiniones con total libertad.

1 2 3 4 5

10. El desarrollo de conocimiento y capital intelectual ayuda a mi empresa 
a…

1 Implementa constantemente nuevas ideas. 1 2 3 4 5

2 Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 1 2 3 4 5

3 Tiene un rápido acceso a la información que requiere. 1 2 3 4 5

4
Tiene procedimiento establecidos de apoyo a la innova-
ción.

1 2 3 4 5

5 Tiene un sistema burocrático. 1 2 3 4 5

6 Tiene bien definidas sus estrategias empresariales.

7 Tiene patentes.

8 Constantemente invierte en investigación y desarrollo.

9 Realiza inversión en tecnología.

10 Ingresa constantemente a base de datos.

11 Tiene acceso a las bases de datos de manera rápida. 1 2 3 4 5

11. Por favor indique si su empresa… (Aprendizaje y retroalimentación)

1
Tiene un conocimiento claro y preciso del Sistema In-
dustrial de Manufactura.

1 2 3 4 5

2
Utiliza constantemente para beneficio propio el conoci-
miento obtenido de otras fuentes industriales.

1 2 3 4 5
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3
Utiliza constantemente para beneficio propio el conoci-
miento obtenido de instituciones públicas y centros de 
investigación.

1 2 3 4 5

4
Dedica constantemente recursos propios para la obten-
ción de conocimiento de organismos externos.

1 2 3 4 5

5
Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
participar en proyectos en equipos con expertos exter-
nos.

1 2 3 4 5

Tabla 11. Gestión del conocimiento.

12. Por favor indique si su empresa…

1 Utiliza guía de instrucciones y ordenes de directivos. 1 2 3 4 5

2 Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría). 1 2 3 4 5

3
Información proveniente de tecnologías como internet, 
bases de datos, etc.

1 2 3 4 5

4 Se apoya de material documentado, libros, revistas, etc. 1 2 3 4 5

5
Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca 
de nuevos productos/servicios dentro de la propia indus-
tria.

1 2 3 4 5

6
Utiliza constantemente el Internet para la obtención del 
conocimiento externo que se requiere.

7
Proporciona constantemente a sus trabajadores y em-
pleados una formación formal relacionada con la gestión 
del conocimiento.

1 2 3 4 5

8
Proporciona constantemente a sus trabajadores y em-
pleados una formación informal relacionada con la ges-
tión del conocimiento.

1 2 3 4 5

9
Utiliza constantemente prácticas formales de asesoría 
para sus trabajadores y empleados.

1 2 3 4

10
Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
continuar su educación y a realizar cursos relacionados 
con su trabajo.

1 2 3 4
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11

Ofrece constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación fuera de horario con el fin mantener las 
competencias actuales.

1 2 3 4 5

12
Tiene acceso a la información que requiere sin ninguna 
limitación

1 2 3 4 5

13. Por favor indique si su empresa…

1
Examina información colaborando con los mismos em-
pleados.

1 2 3 4 5

2 Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas. 1 2 3 4 5

3
Anticipar potenciales oportunidades de Mercado para 
nuevos productos/servicios.

1 2 3 4 5

4
Realiza retroalimentación de proyectos anteriores para 
mejorar proyectos posteriores.

1 2 3 4 5

5
Dispone de procesos para distribuir el conocimiento a 
través de la organización.

1 2 3 4 5

6
Cuenta con procesos para el intercambio de conocimien-
tos con socios.

1 2 3 4 5

14. Por favor indique si su empresa…

1 Adaptarse rápidamente a cambios inesperados. 1 2 3 4 5

2 Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 1 2 3 4 5

3 Identificar nuevas oportunidades de negocios.

4
Tiene procedimientos para aplicar el conocimiento 
aprendido de los errores.

1 2 3 4 5

5 Liga fuentes de conocimientos a problemas y retos. 1 2 3 4 5

6 Utiliza el conocimiento para mejorar su eficiencia. 1 2 3 4 5

7
Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para con-
diciones cambiantes de competitividad.
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Tabla 12. Competitividad.

15. Comparado con el promedio del sector (desempeño financiero)…

1
Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los 
últimos tres años.

1 2 3 4 5

2
Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres 
años.

1 2 3 4 5

3
Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en 
los últimos tres años.

1 2 3 4 5

4
Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres 
años.

1 2 3 4 5

5
Nuestras deudas han disminuido significativamente en 
los últimos tres años.

1 2 3 4 5

6
Los créditos contratados en los últimos tres años han 
sido a tasas preferenciales.

1 2 3 4 5

16. Comparado con el promedio del sector (costo de producción)…

1
Los costos de nuestros productos afectan nuestra compe-
titividad.

1 2 3 4 5

2
Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son 
bajos.

1 2 3 4 5

3
Los costos de transporte con nuestros proveedores son 
bajos.

1 2 3 4 5

4
Los costos de las entregas de los productos con nuestros 
proveedores son bajos.

1 2 3 4 5

5
Los costos de las materias primas e insumos con nuestros 
proveedores son bajos.

1 2 3 4 5

6 Los costos de producción en nuestra empresa son bajos. 1 2 3 4 5
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17. Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores en cuanto a (inno-

vación)

1 Desarrollo de productos y/o servicios. 1 2 3 4 5

2 Desarrollo de procesos de producción y/o servicios. 1 2 3 4 5

3 Planificación de proyectos. 1 2 3 4 5

18. Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores en cuanto a (tec-
nología)

1 Desarrollo de tecnología. 1 2 3 4 5

2 Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 1 2 3 4 5

3 Desarrollo de tecnología de la información. 1 2 3 4 5
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resumen

En esta investigación se presenta la cantidad de deudas que se utilizan en la estructura 
de capital de 81 empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante los ciclos eco-
nómicos de 1990 a 2011. Para ello se usó información financiera de cada una de las com-
pañías correspondiente a 87 trimestres, y se calculó la diferencia de la media apareada 
entre los valores promedios de las razones financieras que miden la cantidad de deudas 
empleadas en las empresas, en épocas de crisis versus no crisis y, se encontró que si hay 
diferencia significativa estadística. Finalmente, se halló que las cantidades de deuda, va-
ría según el sector de la BMV de diferente manera, es decir, que el financiamiento de las 
empresas de la BMV varía según la época de crisis versus no crisis económica de manera 
diferente según sea el sector de que se trate.

palabras claves: financiamiento, estructura de capital, bolsa mexicana de valores.

abstract

Inthis researchthe amount of debtused inthe capital structureof 81companies in the-
Mexican Stock Exchange(BMV) for business cyclesfrom 1990 to2011was usedforthisfi-
nancial informationis presentedfor each ofthe companiescorresponding to87quarters,a
ndtheaveragedifferencebetweenthepairedmean values   ofthe financial ratiosthat measure 
the amountof debtusedin business,in times of crisisversus non-crisis, was calculated an-
dfound thatif there is significantstatisticaldifference.Finally, it was found that the amou-
nts ofdebtvaries bysectorBMVdifferently, that is to say, that thefirm financingtheBMVva-
ries bytime of crisisversus non-economic crisisdifferently depending onwhetherthe sec-
torconcerned.
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introducción

Antecedentes

Las empresas desarrollan actividades de inversión para mantener y agrandar la 
capacidad productiva de sus activos, esto se traduce en necesidad de recursos 
financieros para la adquisición de activos, por ello deben evaluarse las distintas 
fuentes de financiamiento que a las empresas conviene más usar y entre estas, 
se encuentran “Las utilidades retenidas, junto con otros ingresos que poseen 
un carácter esporádico, tales como aquellos que resultan de la venta de un ac-
tivo obsoleto, mismos que cubren sólo parte de los gastos de inversión que las 
empresas realizan. Luego, existe una necesidad de financiamiento externo 
que permite completar los recursos necesarios para la actividad de inversión”. 
(Velázquez, 2004, p. 216). También pueden obtenerse recursos mediante la 
emisión de acciones, o instrumentos de deuda. Se puede acceder a los recursos 
mediante financiamiento directo que consiste en la emisión de los títulos en el 
mercado de valores, o por financiamiento indirecto caracterizado por la inter-
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vención de un intermediario financiero, como es el caso de los bancos que 
ofrecen créditos.

Son varios los factores que determinan la viabilidad de una empresa, uno de 
ellos es el tipo de estructura de capital que se posee, la cual es resultado tanto 
de las decisiones financieras en la propia empresa, como de las circunstancias 
externas que la rodean (por ejemplo la disponibilidad y características del cré-
dito y del capital). Esta decisión tiene repercusiones en el crecimiento de la em-
presa, en los flujos de efectivo y, en general en la rentabilidad de la misma(García, 
García y Domenge, 2011; Gitman y Zutter, 2012).

Por otra parte, la decisión de emitir un título valor en la bolsa de valores 
versus solicitar un crédito a un banco, está determinado por múltiples factores, 
entre los que se encuentran: 1) tasa de interés de los créditos, 2) requisitos del 
intermediario financiero para otorgar el crédito, 3) nivel de apalancamiento ya 
existente en la empresa solicitante, 4)perspectivas de utilidades de las empresas 
emisoras del título valor, 5) tipo de moneda en que se rembolsará el crédito, 6) 
derechos corporativos (derecho a participar por votos en las decisiones) que se 
consignan en el título valor, 7) derechos patrimoniales que se otorgan al título 
valor, 8) políticas de los bancos en el otorgamiento de créditos a empresas y 
consumidores, y finalmente 9) perspectivas del desempeño de la economía.

Planteamiento del problema

Se han propuesto varios modelos que identifican diversos determinantes (ex-
ternos e internos) de la estructura de capital, la mayoría de ellos han sido desa-
rrollados basándose en datos de empresas de países desarrollados, como es el 
caso del modelo de Titman y Wessels (1988), donde ha sido utilizado para 
aproximar los determinantes de la estructura de capital un análisis de las varia-
bles cuantitativas internas, donde se identificaron la particularidad del produc-
to, la industria y el tamaño de la compañía. Sin embargo, este estudio y otros se 
han desarrollado en otros países. 

Por otra parte Rajan y Zingales (1995), en su investigación analiza los de-
terminantes de la estructura con atributos internos y externos, desarrollaron 
un estudio comparativo efectuado en los países del grupo G-7 (considerados, 
en ese entonces, los países más industrializados del mundo: Alemania, Cana-
dá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) por Rajan y Zinga-
les (1995) con el objetivo de conocer la importancia de algunos factores como 
el tamaño y la rentabilidad en el tipo de fuente de financiamiento de la com-
pañía. Ellos concluyeron que sí existe una similitud significativa entre los fac-
tores que determinan en su estructura de capital en todos los países. Por otra 
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parte Both et. al. (2001) hicieron una investigación comparativa en diez paí-
ses con economías emergentes para demostrar que los factores determinan-
tes de la estructura de capital no son particulares de las naciones desarrolla-
das y pueden ser aplicadas de la misma manera; derivado de este estudio 
también identificaron que las características de cada país generan diferencias 
significativas; como es el caso de la percepción de las condiciones del entorno 
macroeconómico que influye sobre las decisiones de apalancamiento, pues 
dependiendo del nivel riesgo-país, tanto las instituciones financieras como 
las compañías, tomaran decisiones para fijar el nivel de endeudamiento (Gar-
cía, García & Domenge, 2012, p. 72). 

No existe en el caso de México, un estudio sobre los factores determinan-
tes de la estructura de capital por el periodo de 1990 al 2011, desde la perspec-
tiva del sector al que pertenece la empresa, para aquellas empresas listadas en 
la Bolsa Mexicana de Valores. El valor de las variables macroeconómicas ha 
cambiado durante el periodo de 1990 a 2011 en México, según las crisis econó-
micas de 1994, 1998 y 2008 explicadas en el marco teórico, esto es, influyendo 
directamente la estructura de financiamiento de las empresas de diferente 
manera en relación al sector industrial, por ello se plantean las siguientes pre-
guntas:

Pregunta de investigación

¿Hay diferencia significativa estadística en la cantidad de financiamiento según 
el sector de las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante 
el periodo de 1990 a 2011?

Objetivo 

Conocer la cantidad de financiamiento según el sector de las compañías que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en los periodos de crisis versus no cri-
sis durante 1990 a 2011, a través de la diferencia significativa estadística de los 
valores promedio de sus razones financieras de apalancamiento.

Hipótesis de trabajo

H1  “Hay diferencia estadística significativa en el valor promedio de las ra-
zones financieras de apalancamiento en periodos de crisis versus no 
crisis en los diferentes sectores de las empresas que cotizan en la bmv 
durante el periodo de 1990 a 2011”



es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
ca

pi
ta

l 
de

 l
as

 e
m

pr
es

as
 d

e 
la

 b
ol

sa
 m

ex
ic

an
a 

de
 v

al
or

es
. u

n 
an

ál
is

is
 c

om
pa

ra
ti

vo
 b

as
ad

o 
po

r 
se

ct
or

 a
l 

qu
e 

pe
rt

en
en

ce
n 

la
s e

m
pr

es
as

M
ar

tín
 A

br
eu

-B
er

is
ta

ín
 /

 Jo
sé

 A
nt

on
io

 M
or

al
es

-C
as

tr
o 

 (p
ág

s. 
12

0-
 1

57
)

12
4

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s A
dm

in
ist

ra
tiv

as
, i

ss
n.

 2
00

7-
50

30
, v

ol
um

en
. 4

, n
úm

er
o 

7,
 0

1 
de

 ab
ril

 d
e 2

01
4 

/ 
30

 d
e s

ep
tie

m
br

e d
e 2

01
4

H01  “No hay diferencia estadística significativa en el valor promedio de las 
razones financieras de apalancamiento en periodos de crisis versus no 
crisis entre los diferentes sectores de las empresas que cotizan en la 
bmv durante el periodo de 1990 a 2011”

Marco teórico empírico 

La estructura de financiamiento 

La estructura de capital o financiamiento es la mezcla de las diferentes fuentes 
de recursos que usan las empresas para financiar la adquisición de sus activos, 
en donde se combinan dos fuentes de recursos: 1) aportación de capital de los 
socios de las empresas, y 2) las deudas. 

En el diseño de la estructura de financiamiento, se evalúa la conveniencia de 
usar cierta cantidad de deudas versus la aportación de capital por los socios, 
considerando varios factores entre los cuales se encuentran: el costo de finan-
ciamiento, el derecho a participar en las decisiones de las empresas, el flujo de 
efectivo de la empresa, el control de la empresa a través de la toma de decisio-
nes, las condiciones del medio ambiente macroeconómico, el problema de 
agencia. Desde el punto de vista financiero la determinación de la estructura de 
capital se enfoca en lograr la minimización del costo que se paga por el uso de 
las fuentes de financiamiento, y que al mismo tiempo, signifique para los acree-
dores y los propietarios el menor riesgo posible (Velázquez, 2004, pp. 221 -226; 
Gitman & Zutter, 2012, p. 483).

En lo que se refiere a las decisiones para el uso de deudas (grado de apalan-
camiento), se evalúan diversos aspectos como son: 1) el control de la empresa 
en la toma de decisiones y, que los acreedores no participan en la toma de deci-
siones, 2) en la medida que existe mayor aportación de los accionistas, se perci-
be que es una empresa con menor riesgo, 3) para decidir la conveniencia finan-
ciera de utilizar deuda, es que el costo de la deuda debe ser menor que los 
rendimientos que se obtendrán, 4) saber si la empresa generará los recursos 
suficientes para el pago de las deudas con sus correspondientes costos en las 
fechas de vencimiento (Velázquez, 2004, p. 216).

El valor de las variables macroeconómicas influye en las decisiones de fi-
nanciamiento, ya que durante las recesiones económicas con frecuencia las 
compras de los consumidores bajan en forma brusca, mientras que los inven-
tarios de las empresas, de automóviles y otros bienes durables aumentan en 
forma inesperada, lo que lleva a disminuir el nivel de producción de las empre-
sas, y poco tiempo después, la inversión de las empresas en planta y equipo 
también se reduce en forma considerable, y con ello cae la necesidad de finan-
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ciamiento en activos de largo plazo (Samuelson & Nordhaus, 2006, p. 453; Ko-
rajczyk & Levy, 2003).

Factores determinantes de la estructura financiera

En lo que se refiere a las decisiones para determinar las cantidades de deudas 
que se emplearan en la estructura financiera, se evalúan diversos aspectos 
como son: 1) el control de la empresa en la toma de decisiones, 2) en la medida 
que existe mayor aportación de los accionistas, se percibe que es una empresa 
con menor riesgo, 3) para decidir la conveniencia financiera de utilizar deuda, 
se evalúa la tasa de rendimiento de los proyectos de inversión, 4) saber si la em-
presa generará los recursos suficientes para el pago de las deudas con sus co-
rrespondientes costos en las fechas de vencimiento, de todos estos factores se 
han hecho estudios empíricos. 

Según Velázquez (2004), en las decisiones de endeudamiento se consideran 
aspectos como: 1. las condiciones del medio ambiente macroeconómico en el 
que las empresas se desenvuelven, 2. la búsqueda de una estructura de financia-
miento óptima donde se maximice el beneficio de la empresa, y 3. los costos de 
agencia y de transacción cuya consideración es permitida por la teoría contem-
poránea de la firma. La principal razón para el empleo de deuda es que en cierta 
forma ésta es, desde el punto de vista del accionista, una fuente de fondos más 
barata que el capital, el gasto por interés es relativamente fijo, cuando el rendi-
miento de los activos que se financiaron con deuda es más alto que el costo de 
los pasivos se traduce en beneficio para el accionista (Ochoa y Zaldívar, 2012, 
p. 272).

Franco Modigliani y Merton H. Miller (1958) desarrollaron varias teorías 
sobre la estructura de capital, quienes argumentaron que la decisión de usar fi-
nanciamiento a través de deuda y capital no tenía efectos significativos en el 
valor de la empresa siempre y cuando se cumplieran ciertos supuestos, entre los 
cuales debía existir un mercado perfecto de capitales, con lo cual se lograría 
que el costo de la deuda sea constante en el tiempo, y considerando que se re-
parten la totalidad de las utilidades y las expectativas del mercado son homogé-
neas.

La primera versión de la teoría del equilibrio supone que el costo del finan-
ciamiento con deuda es menor al de capital, por ello se recomendaba a las 
empresas aumentarán su deuda para que el costo de financiamiento dismi-
nuyera. Sin embargo, este proceso no era sostenible porque al aumentar ex-
cesivamente la proporción de deuda la posibilidad de incurrir en insolven-
cia financiera también se incrementa, dado que los flujos de efectivo podrían 
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ser insuficientes para solventar los pasivos crecientes. Una de las limitantes 
de la teoría tradicional es que no considera en su totalidad algunas de las 
imperfecciones del mercado como los impuestos, los problemas de agencia 
y los costos relacionados con la quiebra. Por otro lado, las versiones moder-
nas de la teoría del equilibrio incorporan en los modelos las limitantes antes 
mencionadas, sosteniendo que existe un equilibrio óptimo donde el costo 
del capital es mínimo y el valor de la firma se maximiza (García, García & 
Domenge, 2011, p. 70).

En lo que se refiere al crecimiento, 

Un factor que determina la decisión de endeudamiento es la capacidad de 
generar suficientes fondos internos para el financiamiento de los proyectos 
de inversión, en la medida que disminuye la obtención de fondos internos 
aumentan los problemas de agencia y las asimetrías de información se tor-
nan relevantes. Como resultado de este proceso, las empresas recurren a 
fuentes externas de financiamiento con lo que se sitúan en una débil posi-
ción negociadora frente a sus acreedores. En un escenario como éste, los 
acreedores en general restringirán su oferta de fondos para las empresas de-
ficitarias. No obstante, la menor brecha informativa de las empresas perte-
necientes al índice bursátil les permite aumentar su capacidad de endeuda-
miento aun careciendo de déficit de fondos (Saona, 2009, p. 45).

Otro elemento que explica la decisión de financiamiento de las empresas 
está definido por la calidad de las garantías colaterales, que éstas sean capaces 
de ofrecer a los acreedores. Este argumento sustenta la hipótesis de la relación 
positiva entre la tangibilidad de los activos y el nivel de deuda (Rajan & Zinga-
les, 1995; Wald, 1999), en donde se relacionan mayor cantidad de deudas a medi-
da que las empresas poseen mayor cantidad de activos como garantías en caso 
de insolvencia. Las empresas de mayor tamaño, y en especial las que pertene-
cen al índice de acciones con mayor presencia bursátil, normalmente son segui-
das por analistas para evaluar su comportamiento financiero. En consecuencia, 
el acceso a las fuentes externas de financiamiento pudiera ser más fácil para las 
empresas de mayor tamaño (Barclay & Smith, 1995), a las cuales debe corres-
ponder un menor costo de capital, dado que el costo del apalancamiento es me-
nor al de la generalidad de las empresas, porque se les asocia un menor riesgo de 
no pagar y, por lo tanto, gozan de una mayor capacidad de endeudamiento con 
costes menores.

Asimismo, otro de los factores tradicionalmente utilizados para explicar la 
decisión de endeudamiento de las empresas es su rentabilidad, en este caso, los 
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costos de quiebra esperados se incrementan a medida que la rentabilidad de las 
empresas se reduce. La amenaza de estos costos de quiebra obliga a las empre-
sas a registrar menores niveles de endeudamiento objetivo. Del mismo modo, 
señalan que a “mayor rentabilidad media de los proyectos de inversión, menor 
será el nivel de deuda”. (Saona, 2009, p. 46). En consecuencia, se espera que esta 
relación negativa entre la rentabilidad y el nivel de deuda sea más sensible para 
aquellas empresas que según el sector industrial al que pertenecen posean los 
menores niveles de rentabilidad. 

La cantidad de aportación de los socios a través de acciones se denomina 
estructura de propiedad, el cual es otro de los factores que determina la estruc-
tura de capital de las empresas. En este sentido, la separación entre propiedad 
de los activos empresariales y el control de los mismos da origen a los tradicio-
nales conflictos de agencia principal. En consecuencia, contar con una estruc-
tura de propiedad altamente concentrada posee una doble lectura para los 
acreedores. En primer lugar, ésta puede ser vista como un mecanismo de seña-
lización de algunos problemas de agencia entre directivos y accionistas; y, en 
segundo, implica el ejercicio de un mejor control de la conducta de los directi-
vos por parte de los accionistas. Este argumento también apoya una relación 
positiva entre el nivel de endeudamiento y la concentración de la estructura de 
propiedad de las empresas (Azofra, Saona & Vallelado, 2007; Saona, 2009, 44-
45; Pindyck & Rubinfield, 2009, p. 729), por otra parte es fundamental conside-
rar los derechos corporativos que se asocian a las aportaciones de los socios, en 
ese sentido pueden preferir una estructura donde se desdeñe la deuda para po-
seer el control en las decisiones estratégicas, pese a que el costo de financia-
miento aumente. 

La existencia de oportunidades de crecimiento, es decir, las opciones em-
presariales de llevar a cabo una inversión que en el futuro generará una rentabi-
lidad superior al coste de capital, está inversamente relacionada al nivel de deu-
da de las empresas (Barclay & Smith, 1995). Por otra parte “aquellas empresas 
con mayores posibilidades de crecimiento tenderán a financiarse a plazos más 
cortos para no restringir la capacidad de inversión del gestor en nuevos proyec-
tos, mientras que, aquellas empresas con posibilidades reducidas de crecimien-
to, se financiarán mediante deuda a largo plazo para impedir que los gestores 
acometan proyectos no rentables” (Cuñat, 1999, p. 355).

Además, la estructura de capital adoptada por las empresas es el reflejo de 
las circunstancias económicas, así como de las características institucionales y 
regulatorias específicas de cada país (Ross, 1977; Timan & Wessels, 1988; Ha-
rris & Raviv, 1991; Shin & Park, 1999; Korajczyk & Leyva, 2003). Entre los facto-
res que se encuentran ligados al medio ambiente económico esta la inflación, la 
tasa fiscal y deducción de los intereses en la base gravable, la rentabilidad de los 
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mercados financieros. En cuanto al uso de moneda extranjera en los créditos en 
las economías emergentes evalúan en concreto, los diferenciales de tipos de in-
terés (entre el coste de financiación en moneda local y extranjera en el mercado 
interno), la tasa de inflación, la depreciación cambiaria (López & Molina, 2014, 
p. 77). 

Estructura de financiamiento en las empresas por país

Todos los factores que influyen en la decisión de la estructura de capital de las 
empresas cambian a lo largo del tiempo, ya sea porque las variables macroeconó-
micas varían, las tasas fiscales adoptadas por cada gobierno se establecen según 
los objetivos que desean alcanzar en su gestión, por las preferencias de los dueños 
de las empresa a emplear determinada fuente de financiamiento como principal, 
en ese sentido la estructura de capital de las empresas varia conforme cambian 
estos factores, en donde, según Both et. al. (2001) en sus investigaciones sobre el 
tema, se presentan tabla 1 la estructura de capital de varios países.

Tabla 1. Estructura de capital.
Número de 

empresas
Periodo de 

tiempo
Proporción total 

de crédito (%)
Brasil 49 1985-1991 30.3

1985-1987 30.7
México 99 1984-1990 34.7

1985-1987 35.4
India 99 1980-1990 67.1

1985-1987 66.1
Corea del Sur 93 1980-1990 73.4

1985-1987 72.8
Jordania 38 1983-1990 47.0

1985-1987 44.7
Malasia 96 1983-1990 41.8

1985-1987 40.9
Pakistán 96 1980-1987 65.6

1985-1987 65.2
Tailandia 64 1983-1990 49.4

1985-1987 50.9
Turquía 45 1983-1990 59.1

1985-1987 61.8
Zimbawe 48 1980-1988 41.5
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1985-1987 40.3
Estados Unidos 2.580 1991 58.0
Japón 514 1991 69.0
Alemania 191 1991 73.0
Francia 225 1991 71.0
Italia 118 1991 70.0
Reino Unido 608 1991 54.0
Canadá 3.183 1991 56.0

Fuente: Both, et. al. (2001). Capital structure in developing countries”. Journal of Finance, p. 90.

Los países desarrollados tienen más maduros sus mercados financiero que 
los demás países del mundo lo cual se traducen en niveles diferentes de dispo-
nibilidad y acceso a fuentes de financiamiento para las empresas, según Git-
man y Zutter (2012) en el caso de Estados Unidos de América tiene mayor gra-
do de desarrollo en sus mercados de capitales y por ello, sus empresas emiten 
mayor cantidad de instrumentos de financiamiento mediante la bolsa de valo-
res y usan en menor cantidad los créditos bancarios. En contrastese observa 
que en la mayoría de los países europeos, en los de la cuenca del Pacífico y Japón 
los grandes bancos comerciales participan más en el financiamiento de la acti-
vidad empresarial que los de eua.

“Un estudio reciente del uso de deuda a largo plazo en 42 países encontró 
que las compañías argentinas recurren más al endeudamiento a largo plazo 
que las de cualquier otro país, […] usan casi un 60% más de endeudamiento 
a largo plazo que las compañías estadounidenses. Las empresas de la India 
también recurren en gran medida a la deuda a largo plazo. En el extremo 
opuesto, las empresas de Italia, Grecia y Polonia recurren muy poco a los 
préstamos de largo plazo. En esos países, las empresas tienen cuando mu-
cho, el 40% de la deuda a largo plazo que contraen sus contrapartes esta-
dounidenses” (Gitman y Zutter, 2012, p. 472). 

Franco, López y Muñoz, (2010) en un estudio empírico que hicieron de las 
empresas manufactureras de Uruguay encontraron que los ratios financieros 
que miden el Mak-up, Ventas/Deuda Total y Activo Fijo/Activo Total, fueron 
las variables particularmente influyentes en su estructura financiera durante el 
periodo de 2004-2006. 

El sector industrial, el índice de crecimiento empresarial y la naturaleza de 
los activos, son elementos determinantes de la estructura de financiamiento, 
según Gitman y Zutter (2012, p. 473) se observan los mismos patrones indus-
triales de estructura de capital alrededor del mundo, por ejemplo, en casi todos 
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los países, las empresas farmacéuticas y otras firmas industriales de alto creci-
miento tienen índices de endeudamiento más bajos que las empresas siderúrgi-
cas, las líneas aéreas y las compañías que suministran energía eléctrica. En par-
te, esto se explica por la naturaleza de los activos que poseen esas compañías, 
las empresas de alto crecimiento, cuyos activos principales son intangibles 
(como las patentes y los derechos de propiedad intelectual) tienden a solicitar 
menos préstamos que las empresas que poseen activos tangibles que pueden 
usarse como garantía colateral en los préstamos.

El flujo de efectivo y la emisión de deuda han sido las fuentes de financia-
miento que ha dominado en 1995-2007, y la emisión de acciones ha sido cada vez 
menor en las empresas de eua (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, pp. 480-481). 

Estructura de financiamiento en las empresas mexicanas

Soto (2004) analizó 72 empresas del sector manufacturero en México de 
1983-1988 para conocer la estructura de financiamiento y encontró que durante 
el periodo de 1983-1988 hay una disminución progresiva del crédito bancario, en 
contraste a la década de 1960 donde existió sobrendeudamiento; y luego duran-
te el periodo de 1989-1994 aumenta la cantidad de financiamiento, alcanzando 
su máxima participación en 1991 con 70.5% en la estructura de financiamiento, 
en lo que se refiere a la emisión de acciones aumenta hasta 16.2% en el año 1993. 
Se observa entonces, que durante 1983-1988 la estructura de financiamiento se 
orientó a la disminución del uso de la deuda e incrementar el uso del capital 
propio (capital contable), en cambio durante 1989-1994 aumenta el uso de la 
deuda y se depende más del crédito.

Los hallazgos anteriores los confirma también Velázquez (2008) al explicar 
las características del endeudamiento de las empresas en México, eua y Cana-
dá, por el periodo de 1970-2004, y señala que “mientras en Canadá y Estados 
Unidos, el financiamiento bancario tiene una participación reducida y dismi-
nuye, en México la participación del crédito bancario en la estructura de finan-
ciamiento de las ge (Grupos Empresariales) es muy importante y progresa”. 
(Velázquez, 2008, p. 195), lo cual podría explicarse por las políticas de los ban-
cos caracterizadas de racionamiento de préstamos hacia las empresas, en la ta-
bla 2 se muestran las estructuras de financiamiento de México, eua y Canadá.
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Tabla 2. Estructuras financieras comparadas de las empresas industriales en Amé-
rica del Norte. Periodos: México 1995-2004, Canadá 1990-2002, Estados Unidos 
1970-1994.

México Canadá e.u.
Financiamiento interno 22 96.4 96.1
Financiamiento externo*

Financiamiento intermediado 37.7 1.7 11.1
Obligaciones 0.25 9.3 15.4
Capital 40.08 13.93 -7.4

Fuente: Velázquez (2008), p. 191.
* En el caso de Canadá y Estados Unidos, la suma excede el 100% debido a valores ne-
gativos en dos rubros (Otros y ajuste estadístico, registrados en las cuentas nacionales 
de la ocde).

De las crisis económico-financieras en México de 1990 al 2011

A lo largo de éste periodo se han tenido crisis económico-financieras en Méxi-
co, mismas que han tenido una fuerte influencia en el comportamiento admi-
nistrativo y financiero empresarial con la respectiva influencia en la estructura 
de capital de las mismas, de ahí la importancia de puntualizar cuáles y porqué 
se consideran en éste trabajo.

En primer término, los factores que originaron la crisis mexicana de 1994-
1995 fueron 

la depreciación real del peso mexicano, un sistema bancario débil, la ines-
tabilidad política, la elevación de las tasas de interés en los Estados Uni-
dos, la falta de sincronización de los vencimientos y de las denominacio-
nes monetarias en el manejo de la deuda pública, un aumento de los 
préstamos no pagados en relación con el total de préstamos de 5.5% en 
1992 a más de 8% a mediados de 1994, la inadecuación de las regulaciones 
bancarias y el riesgo moral relacionado con la creencia de que el fmi ga-
rantizaría los créditos riesgosos (Watkins, 2003, p. 81).

La crisis de 1994 ocasionó una devaluación del peso mexicano frente a las 
divisas extranjeras, para 1995 las tasas pasivas de interés bancarias alcanzaron 
niveles de 80%, lo cual incidió negativamente en el costo de financiamiento de 
las empresas, por otra parte, la devaluación incrementó el costo del financia-
miento en divisa extranjera, lo cual se tradujo en problemas para las empresas.

Apenas se estaba pasando la anterior crisis, cuando como consecuencias de 
la crisis asiática de 1997-1998 iniciada por la devaluación de la moneda de Tai-
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landia y la crisis rusa de 1998, se reflejan en el ambiente económico de opera-
ción de las empresas mexicanas, debido a que las compañías que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores tienen presencia en varios países, por las variaciones 
en tasas de interés, el patrón de consumo, la cantidad y condiciones de créditos 
que las empresas otorgan a los clientes, lo cual influye en las decisiones relacio-
nadas al capital de trabajo de las compañías para afrontar las condiciones del 
medio ambiente.

Recientemente, se tiene la crisis financiera que se inició en eua a mediados 
del año 2008, tiene su causa principal en la innovación financiera y el auge de 
los mercados especulativos “los nuevos instrumentos financieros permitieron 
que la banca tradicional así como la de inversión, contara con mayor liquidez, 
lo que, junto a las menores tasas de interés, las llevó a asumir posiciones de 
mayor riesgo” (Huerta, 2009, p. 381). Los bancos otorgaron créditos, sobre 
todo al sector de las hipotecas, al consumo y al sector empresarial. “La actual 
crisis financiera internacional, que amenazaba con convertirse en una rece-
sión mundial, tiene su origen en el mercado de la deuda corporativa estadou-
nidense, en concreto en un tipo de productos financieros estructurados endé-
mico de Estados Unidos: las bursatilizaciones de créditos hipotecarios 
subprime” (Medina, 2009, p. 404). 

En éste caso en términos muy generales, los bancos 

otorgaron más créditos que los permitidos por los depósitos, los cuales te-
nían que ajustarse, dadas las reglamentaciones establecidas por los organis-
mos reguladores, tanto la reserva federal como otras instituciones guberna-
mentales. Evadieron las normas vigentes, lo que permitió las prácticas 
especulativas y fraudulentas. [...], el alza de los precios de las casas trajo por 
resultado el aumento del precio de los títulos que tenían como respaldo las 
hipotecas residenciales. Estos ofrecían rendimientos atractivos, dado el 
crecimiento del precio de las casas, por lo que los bancos los adquirieron de 
manera masiva, difundiéndose así el riesgo de emisión de los mismos. Tales 
títulos eran riesgosos, ya que se sustentaba en el alza de precios de las casas 
que actuaban como activos de respaldo, con lo que el sistema financiero 
quedaba a expensas del comportamiento de esos precios (Huerta, 2009, 
p. 381). 

Análisis de los factores que influyen en las decisiones de apalancamiento

Con la finalidad de dar soporte a lo que ofrece el marco teórico existente y 
valorar más allá de una relación con la tasa de interés, la tasa fiscal y la infla-
ción, se hizo una regresión múltiple por sectores de todos los trimestres desde 
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el cuarto de 1989 hasta el cuarto del 2011, donde la variable dependiente fue la 
razón financiera de apalancamiento y las variables explicativas X1 = tasa de 
interés de Cetes, X2 = tasa fiscal y X3 = tasa de inflación, considerando el coefi-
ciente de determinación los resultados de estas regresiones se muestran en la 
tabla 3, y se identifican las variables que influyen en decisiones de aumentar la 
cantidad de deudas dentro de la estructura de financiamiento. En el caso del 
subsector manufactura es la tasa fiscal la variable que más explica las decisio-
nes de aumentar la cantidad de pasivos para el sector de alimento, bebida y tabaco 
es la tasa de interés, en el sector de la construcción es la tasa fiscal, en el sector 
comercial es la tasa fiscal, en el sector telecomunicaciones es la tasa de inflación. 

Como se observa de acuerdo con los estadísticos de las regresiones según 
el coeficiente de determinación R2 (porcentaje de la regresión es explicada 
con la ecuación), sólo en el caso del sector comercial la ecuación logra tener 
56%, en los otros sectores estudiados se obtienen cantidades inferiores al 20%, 
lo cual significa que para las empresas en operación real existen otros factores 
que determinan la cantidad de deudas que usan además de la tasa de interés, 
la tasa fiscal y la tasa de inflación y, todo esto requiere de un punto de vista más 
allá del económico que es el enfoque financiero y de administración, ya que 
aquí se considera el concepto de negocio en marcha, es decir, el financiamien-
to en un entorno no sólo económico, sino que, también existen factores rela-

Tabla 3. Factores que explican la cantidad de uso de deuda en las empresas de la bm v.

Coeficientes
Subsector

Manufactu-
rero

Alimento, 
bebida y 
tabaco

Cons-
trucción

Sector
comercial

Sector
telecomu-
nicaciones

Intercepción 0.668575492 0.350702903 0.66277698 0.964081564 0.491089734
Variable X1 -0.001024754 -0.001302484 -0.000756256 -0.002475857 -0.003671497
Variable X2 -0.005520925 0.000844649 -0.00469743 -0.01533543 0.001991829
Variable X3 -0.000049981 0.002940270 -0.005085824 0.007027020 0.005033699
Estadísticas de la 
regresión
Coeficiente de co-
rrelación múltiple

0.349789625 0.261887627 0.417843976 0.754112546 0.204683926

Coeficiente de de-
terminación R^2

0.122352782 0.068585129 0.174593588 0.568685732 0.041895509

R^2 ajustado 0.090630593 0.034919531 0.144759621 0.55309606 0.005045337
Observaciones 87 87 87 87 82

Fuente: Elaboración propia con base a las empresas de la bm v para los sectores listados, empresa por empre-
sa promediada por sector del cuarto trimestre de 1989 al cuarto trimestre del 2011, cuyo objetivo fue la eva-
luación de la teoría económica en la realidad de las empresas por sectores.
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cionados con la estructura empresarial, razón por la cual se desarrolla la inves-
tigación que a continuación se describe.

Método de investigación

Se obtuvieron los estados financieros de las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, después de revisar las razones financieras propuestas de 
varios autores incluyendo las que emplea la bmv y, de evaluar la utilidad de cada 
una de ellas, se decidió usar tres razones financieras para estudiar la estructura 
de financiamiento y se calcularon trimestralmente en hojas electrónicas de Ex-
cel el valor de las razones financieras que miden el apalancamiento: véase ta-
bla 4, de cada una de las empresas por el periodo de 1990 a 2011. Posteriormente, 
se agruparon por sectores según la clasificación de la Bolsa Mexicana de Valo-
res; se determinó el valor promedio de los cálculos de las razones financieras 
que se presentan en la tabla 4, esto es por sector, ya que al hacerlo por toda la 
bolsa hubiera eistido la posibilidad de caer en un error tipo beta II, en algún 
sector indefinido; al hacerlo por sectores y caracterizar cada sector producti-
vo de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, haciendo diferencias claras de 
un tipo de negocio a otro y siguiendo la metodología que dicta la misma Bolsa 
Mexicana de Valores al clasificar las empresas por sector y ajustando cada 
uno de manera ponderada por cada índice sectorial. Una vez caracterizado 
trimestre a trimestre, en las respectivas razones financieras y por periodos de 
crisis y no crisis, se hizo una prueba de diferencia de medias apareadas entre 
los valores promedio de los distintos sectores en periodos de crisis versus no 
crisis, donde como ya se citó, se consideraron las crisis de 1994, 1998 y 2008, 
con lo cual se probó las hipótesis planteadas.

Esta prueba de hipótesis de diferencia de medias nos permite evaluar si hay 
o no una diferencia significativa en el comportamiento de un sector específico 
en un periodo versus otro periodo por sector y para el caso, esto es en lo relativo 
al comportamiento en estructura de capital.

Tabla 4. Razones financieras.

Razón apa la nca miento

1 Pasivo Total

Activo Total

Se le conoce como razón de deuda y mide el por-
centaje de fondos proporcionados por los acreedo-
res en relación a la inversión total. 

2 Pasivo circulante

Activo Total

Cuantifica la proporción de las deudas de corto 
plazo en relación a la inversión total de la empre-
sa.
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3 Pasivo Total

Capital Contable

Mide la participación de las fuentes de financia-
miento externas en la empresa con relación a las 
aportaciones de los propietarios.

Fuente: Elaboración propia con datos dela Bolsa Mexicana de Valores y de Gitman y Zutter 2012; 
Berstein 1993; Besley y Brigham 2001; Brigham y Houston 2005.

Muestra e instrumentos

En la tabla 5 se exhiben las 81 empresas que se usaron para el análisis, que se dis-
tribuyen en: 1) subsector manufacturero, 2) subsector alimento, bebida y tabaco, 
3) industria de la construcción, 4) comercio, 5) telecomunicaciones, por un lapso 
de tiempo de 1989 a 2011. Se analizaron estados financieros del cuarto trimestre 
de 1989 hasta el cuarto trimestre de 2011, en total 87 trimestres de información.

Para determinar la diferencia de la media apareada entre los valores prome-
dios de las razones financieras en épocas de crisis versus épocas de no crisis, se 
calculó la diferencia entre las medias de las razones financieras de las empresas 
agrupadas por sectores para ello se usó la fórmula:

Donde:
SD = Desviación estándar de la diferencia de medias de dos grupos

D2 = Cuadrado de la diferencia apareada 

n = Número de pares de muestras apareados

D = Media de las diferencias apareadas

m = Media del grupo “i”

En donde esta prueba en específico, se ajusta perfectamente a las condi-
ciones de tamaño de la muestra y al ser de dos colas nos permite detectar 
inicialmente si estas diferencias existen independientemente sea el sentido 
de las varianzas de una o la otra muestra, más aún cuando de lo que se trata de 
evaluar, es el comportamiento de la estructura de capital por sector en épocas 
de estabilidad versus épocas de crisis.
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Resultados de la investigación

Después de calcular las razones financieras por cada uno de los trimestres para 
todas las empresas, se presenta los valores promedio de las razones financieras 
por cada uno de los sectores en la tabla 6.

Tabla 5. Valores promedios de las razones financieras por sector de 1990-2011.
R

az
ón

 fi
na

nc
ie

-
ra

 \
 S

ec
to

r d
e l

a 
Bo

lsa

Su
bs

ec
to

r 
M

an
uf

ac
tu

re
ro

A
lim

en
to

, 
be

bi
da

 y
 ta

ba
co

In
du

st
ria

 d
e l

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón

C
om

er
ci

o

Te
le

co
m

un
i-

ca
ci

on
es

Pasivo Total ÷ Activo Total 0.47 0.36 0.48 0.44 0.51

Pasivo circulante ÷ Activo Total 0.26 0.20 0.25 0.32 0.22

Pasivo Total ÷ Capital Contable 1.16 0.70 1.11 0.97 1.36

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la investigación.

Los valores promedio de las razones financieras son desiguales entre los 
diferentes sectores, en las figuras 1, 2 y 3, se observa la tendencia que ha tenido 
el valor promedio de las razones de apalancamiento, proporción de deudas de 
corto plazo y la de pasivo total a capital contable por el periodo de 1990 a 2011.

Tabla 6. Muestra de empresas de la bm v estudiadas.
industr ia de la tr a nsfor m ación 42 gcc

1 qbindus 43 cer a mic
2 la b 44 la mosa
3 tekchem 45 ar a
4 pappel 46 geo
5 kimber 47 hogar
6 qumm a 48 homex
7 ahmsa 49 sar e
8 simec 50 ur bi
9 ich comercio

10 vzt * 51 a lsea
11 iasasa 52 bevides
12 hilasa l 53 chdr aui
13 con ver 54 cnci
14 vitro 55 colla do*
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15 vasconi 56 comerci
a limentos, bebidas y ta baco 57 pochtec

16 agr iexp 58 edoar do
17 ac 59 elektr a
18 bachoco 60 gfa msa
19 ba far 61 fr agua
20 bimbo 62 giga nte
21 conta l*1 63 gm arti
22 femsa 58 edoar do
23 ga m 59 elektr a
24 geupec 60 gfa msa
25 gm acm a 61 fr agua
26 gmodelo 62 giga nte
27 grum a 63 gm arti
28 her dez 69 wa lmex
29 kof comunicación
30 m aseca 70 a m x
31 minsa 71 a xtel
32 nutr isa 72 m a xcom
33 savia 73 ca ble

industr ia de la construcción 74 cel*
34 gmd 75 mega
35 ica 76 rcentro
36 dine 77 telin*
37 ohlmex 76 rcentro
38 pyp* 77 telin
39 pinfr a 78 telmex
40 cemex 79 televisa
41 cmonctez 80 azteca

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores.

Nota 1.- El día 20de mayo de 2011 los accionistas de a rca y conta l resolvieron la fusión entre 
ambas compañías. En http://eleconomista.com.mx/mercado-Estadisticas/2011/05/29/arca-con-
tal/unidas-bmv-emana [Consultado el 19 de Junio de 2012].* Al día de 19 /06/2012 estas empresas 
no cotizan en la bm v.
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Razón de apalancamiento

La figura 1 se observa que el sector de telecomunicaciones en el periodo de 1990 
a 1992 mantuvo niveles de apalancamiento por arriba del 100% del valor de sus 
activos, por el periodo que comprende de 1992 a 1998 se observa que práctica-
mente todos los sectores usó un apalancamiento de 45% de pasivos del importe 
total de los activos, en el periodo de 1999 a 2011, el nivel de apalancamiento se 
mantiene en el rango de 45% a 65%, solo el sector de alimento, bebida y tabaco 
mantuvo en niveles menores de 45%. 

Figura 1. Apalancamiento total.

Proporción de deudas de corto plazo

En la figura 2 se muestra que la proporción de pasivos circulantes tienen valor 
de 0.22 a 0.30 veces el importe de los activos totales por el periodo de análisis de 
1989 a 2011, en el caso del sector abt, telecomunicaciones y el sector de la cons-
trucción mantiene niveles de deuda de corto plazo por debajo del 0.25 veces 
después del año 2004.
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Figura 2. Proporción de deudas de corto plazo.

Pasivo total a capital contable

En la figura 3 se muestra que todos los sectores de empresas de la bolsa estudia-
dos mantienen un coeficiente de 1 en el valor de la razón financiera que mide el 
pasivo total a capital contable lo que significa que la cantidad de pasivos es de la 
misma proporción que de capital contable, el subsector de manufactura co-
mienza a aumentar en su coeficiente por arriba de 1, para ubicarse en un valor 
por arriba de 2 en el año 2004 y después tener variaciones extremosas, en el 
caso del sector de la construcción presenta variaciones durante el año 2002 y 
2003 con valores por arriba de 2, para después ubicarse como los otros sectores 
en valores de 1 para 2007 y aumentar después en valores de 2. En la medida que 
el valor de esta razón financiera es mayor de 1 significa que es más el uso de las 
deudas que la aportación de capital de los socios.
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Figura 3. Pasivo total a capital contable.

Pruebas de hipótesis

Los valores de las razones financieras trimestrales de las empresas se agruparon 
por sector y se hicieron las pruebas estadísticas de diferencia de medias aparea-
das en cada uno de los sectores para identificar la diferencia estadística durante 
el periodo de 1989 a 2011 y los resultados se observan en las tablas, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21:

Como se observa en la tabla 7 en el sector manufacturero se rechaza la hipó-
tesis nula por completo y se acepta la hipótesis de trabajo, por lo tanto, ésta ra-
zón financiera se considera como un indicador que describe el cambio en épo-
cas de crisis versus no crisis.

En el apalancamiento de pasivos de corto plazo, en este sector se rechaza la 
hipótesis nula, véase tabla 8, sin embargo, esto se hace de una manera no tan 
definitiva como en el caso del apalancamiento sin embargo, se acepta la hipóte-
sis de trabajo, por lo tanto, ésta razón financiera se considera como un indica-
dor que describe el cambio en épocas de crisis versus no crisis. Nótese que en 
los casos de la salida de la crisis de 1998 y la entrada de la crisis del 2008, no se 
tiene diferencia significativa en ésta razón para éste sector, lo cual dado que en 
las otras pruebas sucedió todo lo contrario, indica una sensibilidad de ésta ra-
zón no tan alta como en el caso del apalancamiento.

Pasivo circulante ÷ Activo total

Subsector
manufacturero

Alimento,
bebida y tabaco
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Al igual que en la razón anterior, se rechaza la hipótesis nula de manera par-
cial, véase tabla 9, sin embargo, se acepta la hipótesis de trabajo, por lo tanto, 
ésta razón financiera se considera como un indicador que describe el cambio en 
épocas de crisis versus no crisis.

Alimento, bebida y tabaco

Véase como en éste sector el apalancamiento cambia de las épocas de crisis 
versus no crisis, véase tabla 10, en donde es importante señalar que éste sector 
tiene ciertas similitudes con respecto al sector manufacturero.

Aquí a diferencia del sector anterior, quizá dado por el sector, prácticamente 
la razón financiera se afecta con los cambios de la economía nacional sea por 
orígenes internos o externos, véase tabla 11.

En lo que se refiere al subsector alimento, bebida y tabaco, prácticamente los 
resultados son similares a los de la razón de pasivo circulante a activo total, 
véase tabla 12 en donde como se ve en donde parece no cambiar la razón de pa-
sivo total a capital contable fue en el periodo previo a la crisis de 1994 a la crisis 
misma.

Construcción

Como se observa según tabla 13, los resultados en la estrategia de apalanca-
miento, no fueron trascendentes, en el sector construcción, y quizás esto se de-
bió a la naturaleza del sector en lo que se refiere a financiamientos de largo pla-
zo y la baja rotación de sus inventarios. 

En lo que se refiere a la razón de circulante a activo total, si se ve con mayor 
claridad los cambios estratégicos en éste tipo de apalancamiento, lo cual se 
debe a la naturaleza del sector, véase tabla 14, en donde al tener una baja rota-
ción de inventarios respecto a otros sectores como el de transformación o el de 
alimentos, bebida y tabaco, su riesgo en circulante es mayor en los créditos de 
rápida realización, motivo por el cual a diferencia de la prueba de apalanca-
miento, aquí se observan cambios estratégicos en las épocas de crisis versus no 
crisis. 

Según la tabla 15, en ésta razón de pasivo total a capital contable, sobre todo 
en las entradas a las crisis del 94 y la del 98 no se observan cambios estratégicos 
en la administración de éste rubro, lo cual se explica por el lento desplazamien-
to de inventarios en éste sector, lo que si se observa que en los demás periodos 
señalados, en los cambios de crisis versus no crisis posteriores, es significativo 
el cambio de la administración en éste rubro lo cual quizá se debe a lo pronun-
ciado de los cambios y al aprendizaje empresarial en éste sector.
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Comercio 

Aquí salvo en la salida de la crisis del 98 y la entrada a la crisis del 2008, tabla 16, 
no hubo cambios en el apalancamiento, lo cual se debe a que en éste sector por 
no tener operaciones de transformación y que además algunas se realizan con 
base a consignaciones, el riesgo del apalancamiento recae en proveedores, dado 
lo cual ésta no es una medida tan sensible en el sector comercio.

Según tabla 17, en éste sector, el cambio en la relación pasivo circulante a 
activo total, no es significativa en épocas de crisis versus no crisis, lo cual com-
prueba que aunque de manera indirecta que muchas de las operaciones en éste 
sector corren bajo el riesgo de proveedores bajo esquemas de consignación, o 
arrendamiento, etc. 

En la tabla 18, aunque se observa un resultado mixto, en el sector comercio 
hablando de pasivo total a capital contable, si es de considerarse que se tiene un 
cambio de estrategia en éste rubro en épocas de crisis versus no crisis, esto es 
sobre todo porque tanto en la entrada a las crisis más pronunciadas como fue-
ron las de 1994 y la del 2008, hubo cambios significativos y sobre todo en la en-
trada a la crisis del 2008, que indica una mayor modernización de los sistemas 
estratégicos en éste rubro a diferencia de los otros sectores analizados, en don-
de esto es parte de su normalidad ante la menor rotación de sus activos por lo 
que en los sectores señalados anteriormente, significa supervivencia mientras 
que en el sector comercio como se ha visto significa modernidad.

Telecomunicaciones

En éste sector considerado estratégico es obvio que por su naturaleza es un 
sector de mayor protección y prácticamente las crisis no le hacen mella, por lo 
cual no se tienen cambios significativos en éste sector y menos recientes en 
épocas de crisis versus no crisis en lo que se refiere al apalancamiento, véase 
tabla 19.

Aunque no hay sustento para rechazar la hipótesis nula en lo general, según 
tabla 20, es importante señalar que la entrada a la crisis del 2008, hizo que el 
sector telecomunicaciones modificara su estructura de pasivo circulante a ac-
tivo total en éste rubro, sin embargo no hay que olvidar que particularmente 
en éste sector si no es que en toda la bolsa, la empresa Telmex tiene un gran 
peso, por lo tano lo que le pasa a Telmex afecta a todo el índice bursátil, y más 
al sector de telecomunicaciones.

Como se puede observar en la tabla 21 y por lo anteriormente dicho en éste 
sector, se confirma con la razón pasivo total a capital contable no hubo cam-
bios significativos en épocas de crisis versus no crisis salvo en la entrada y 
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salida de 1994, lo cual aunque importante, para la actualidad, descarta la 
atención de este rubro en el sector de telecomunicaciones.

Resumiendo el estudio y las pruebas de hipótesis desarrolladas, se tiene 
que determinadas razones de apalancamiento describen el cambio de com-
portamiento por sector según la época de crisis versus no crisis y otras no lo 
hacen, las cuales se presentan en la tabla 22.

Discusión

Los resultados de las investigación demuestran (figura 1) que el nivel de apalan-
camiento total de las empresas varía según el sector y cambia a lo largo del pe-
riodo de análisis, a principios de la década de 1990 el sector de telecomunicacio-
nes era el que tenía mayor nivel de apalancamiento, por el contrario durante el 
periodo de 1999 a 2011, el sector de alimento, bebida y tabaco fue el que menor 
nivel tiene con respecto a los demás sectores. Cada sector tienen un ciclo de 
operación distinto y nivel de madurez diferente a los demás, eso impacta en los 
niveles de financiamiento, en el caso del sector telecomunicaciones es a princi-
pios de la década de 1990 cuando comienza su desarrollo al ampliar su oferta de 
servicios, lo cual podría explicar por qué requiere de mayores niveles de apalan-
camiento. Este hallazgo es consistentes con Saona, (2009), García, García y 
Domenge (2011) y Gitman y Zutter (2012), quienes aseguran que la decisión de 
aumentar los niveles de deuda depende de la capacidad interna para generar 
fondos suficientes para los proyectos de inversión y el crecimiento de la empre-
sa, situación en la que se encontraba el sector de telecomunicaciones. 

En lo que se refiere al uso de deuda de corto plazo el sector de abt, telecomu-
nicaciones y de la construcción después del año 2004 mantienen niveles por de-
bajo del 0.25 veces el nivel de los activos, en contraste el sector comercial mantie-
ne niveles de más de 0.35, (figura 2), se reflejan diferencias por sector, lo cual 
podría explicarse por la particularidad de operaciones de cada sector, el comer-
cial emplea mayor cantidad de financiamiento de sus proveedores, por ello usa 
más créditos de corto plazo, pero además los proveedores están dispuesto a otor-
garlo, donde el valor de las variables macroeconómicas son fundamentales para 
expandir o reducir la cantidad de créditos, estos hallazgos coinciden con Ross, 
(1977), Timan y Wessels, (1988), Harris y Raviv, (1991), Shin y Park, (1999), Veláz-
quez, (2004), Samuelson y Nordhaus, (2006), Korajczyk y Levy, (2003), Franco, 
López y Muñoz, (2010), y López y Molina (2014), quienes sostienen que las varia-
bles macroeconómicas inciden en las decisiones de financiamiento de las firmas. 

Los resultados de esta investigación demuestran que los factores que influ-
yen en el nivel de apalancamiento inciden de diferente forma según el sector de 
la empresa. 
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Conclusiones

Los factores que determinan la cantidad de deudas usadas en la estructura fi-
nanciera son: a) el control de la empresa, b) el riesgo, c) el costo de la deuda, 
d) los flujos de efectivo de la compañía, y e) la forma de operación de las empre-
sas, lo cual difiere en cada sector dada su propia naturaleza, eso es en lo que se 
refiere a la empresa misma; en lo que se refiere a las condiciones del entorno, se 
tienen las condiciones del medio ambiente macroeconómico como son la tasa 
de interés, la tasa fiscal y la tasa inflación que inciden en el costo de las deudas. 

De las investigaciones sobre la cantidad de deudas que usan las empresas en 
su estructura de capital se encontró que el desarrollo de los sistemas financie-
ros donde las empresas obtienen financiamiento determina la cantidad y tipo 
de deudas empleadas. El sector industrial, el índice de crecimiento empresarial 
y la naturaleza de los activos son determinantes. Por otra parte en cada país se 
usan de diferente manera las deudas y difieren entre sí. En el caso de México los 
estudios previos que se hicieron durante el periodo de 1995 a 2004, sólo se enfo-
caron al sector industrial y no reflejaron el efecto de las variables macroeconó-
micas en las empresas de los diferentes sectores.

Al seleccionar una significancia del 0.05, nos permitió una Z de 1.96, en don-
de al ser una prueba de dos colas, la prueba de hipótesis de varianzas pareadas, 
permitió la sensibilidad suficiente para evitar un error beta I, por lo tanto, con 
base a una confiabilidad del 95%, en esta investigación se encontró que salvo en 
el sector telecomunicaciones, si hay diferencia significativa estadística en la 
cantidad de deudas según el sector de las compañías que cotizan en la bmv en 
periodos de crisis versus no crisis durante el periodo de 1990 a 2011, por lo cual 
se confirma la hipótesis de trabajo. 

En el caso del subsector manufacturero en la razón financiera pasivo total a 
activo total tabla 7 no se encuentra diferencia estadística significativa, en el pa-
sivo circulante a activo total tabla 8 y en el pasivo total en relación con el capital 
contable tabla 9 si hay dos periodos con diferencia significativa con respecto a 
la crisis de 1998 y el periodo siguiente y la crisis del 2008 y su periodo previo.

En el subsector de alimento, bebida y tabaco en la razón financiera pasivo 
total a activo total tabla 10 no se encuentra diferencia estadística significativa; 
en el pasivo circulante a activo total tabla 11 si hay un periodos con diferencia 
significativa en la crisis de 1998 y el periodo previo; y en el pasivo total en rela-
ción con el capital contable tabla 12 si hay un periodo con diferencia significati-
va en la crisis de 1996 y el periodo previo.

En el sector de la construcción en la razón financiera pasivo total a activo 
total tabla 13 no se encuentra diferencia estadística significativa en el periodo de 
crisis de 1998 y de 2008 y sus periodos previos, en todos los demás sí se encontró 
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diferencia; en el pasivo circulante a activo total tabla 14 hay dos periodos con 
diferencia significativa en la crisis de y su periodo previo y posterior; y en el 
pasivo total en relación con el capital contable tabla 15 hay dos periodos con 
diferencia significativa en las crisis de 1994 y la de 1998 y sus periodos previos.

En el sector comercio en la razón financiera pasivo total a activo total ta-
bla 16 no se encuentra diferencia estadística significativa en el periodo de crisis 
de 2008 y su periodos previo y en la crisis de 1999 y su periodo posterior, en to-
dos los demás sí se encontró diferencia; en el pasivo circulante a activo total 
tabla 17 sólo hay un periodo que no tiene diferencia significativa que es el de 
crisis de 2008 y su periodo previo; y en el pasivo total en relación con el capital 
contable tabla 18 hay dos periodos con diferencia significativa en las crisis de 
1996 y 1998 y sus periodos previos.

En el sector telecomunicaciones en la razón financiera pasivo total a activo 
total tabla 19 no se encuentra diferencia estadística significativa en el periodo 
de crisis de 1996 y su periodo previo y posterior, en todos los demás sí se encon-
tró diferencia; en el pasivo circulante a activo total tabla 20 sólo hay dos perio-
dos que no tienen diferencia significativa que es el de crisis de 1996 y su periodo 
posterior y el de crisis de 1998 y su periodo previo; y en el pasivo total en rela-
ción con el capital contable tabla 21 hay dos periodos con diferencia significati-
va el periodo de crisis de 1996 y su periodo previo y posterior, por lo que, dadas 
las pocas diferencias significativas entre crisis versus no crisis que se dieron en 
las crisis del siglo pasado, esto es, salvo en la de pasivo circulante a activo total 
a la entrada de la crisis del 2008, en términos estadísticos, se puede afirmar que 
la estructura de capital no ha variado en este sector en épocas de crisis versus 
no crisis, sin embargo, en términos prácticos, se debe de dar un seguimiento a 
ésta razón de pasivo circulante a activo total en el sector telecomunicaciones en 
México.
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Reseña

la EmprEsa DElphI EN lOs mOChIs
EsTuDIOs ECONómICOs y 

OrgaNIzaCIONalEs

the delphi company in the mochis
economic and organizational studies

Fecha de recepción: 18/08/2014 Fecha de aceptación: 31/08/2014

Beatriz López-Illán* 

El libro La empresa Delphi en Los Mochis . Estudios Económicos y Organizacionales 
se dirige a estudiantes, docentes, directores de empresas y tomadores de decisio-
nes, interesados en los estudios organizacionales para conocer la dinámica labo-
ral de esta empresa. Logra así, a través de los capítulos que lo conforman, plas-
mar las preocupaciones económicas y organizacionales alrededor de esta unidad 
de análisis. 

La investigación presentada orienta esfuerzos, intereses y recursos para la 
comprensión de la evolución de la empresa Delphi principalmente para identifi-
car la cultura empresarial del norte de Sinaloa y propone acciones para mejorar 
el desarrollo de la organización. Además, esta información puede ser de gran 
utilidad en los programas educativos de administración para la enseñanza de 
algunos aspectos organizacionales.

* Maestra en Ciencias Beatriz López-Illán. Profesora de medio tiempo de la Universidad de Occiden-
te, Unidad Mazatlán. Domicilio: Avenida Del Mar, número 1200, Código Postal 82110, Mazatlán, 
Sinaloa, México. Teléfono: 01 669 983 640407, Correo electrónico: betty.lopezillan@hotmail.com
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La empresa Delphi en Los Mochis, Sinaloa, es una empresa maquiladora 
instalada en la región norte del estado. Su principal giro es la fabricación de 
arneses y sistemas de señales de energía para automóviles. Esta empresa ha 
generado conocimientos sobre organización y manufactura que han impac-
tado en la sociedad, especialmente en las empresas sinaloenses; al mismo 
tiempo se ha convertido en un espacio para el diálogo entre la Universidad y 
el sector productivo, a través de la vinculación como una de las funciones 
sustantivas de las instituciones de educación superior.

De esta forma, se puede encontrar a lo largo del texto y de las 236 páginas 
que lo conforman aportes de distintos investigadores desarrollados y dividi-
dos en cuatro apartados. En la primera parte se hace referencia al contexto 
organizacional, aquí se esboza el entorno de las organizaciones, las aportacio-
nes de diferentes disciplinas y la concepción de los estudios organizacionales. 
En el segundo apartado se concentran estudios económicos y financieros de 
Delphi, enfocados principalmente a los efectos de la crisis en la empresa, sus 
estrategias y proposiciones de gestión para la reducción de costos. En una ter-
cera parte se analizan los estudios organizacionales para describir la problemá-
tica del trabajo y del trabajador en la planta. En el último apartado se abordan 
estudios organizacionales y de ingeniería industrial que describen las diferen-
tes técnicas de manufactura adoptadas por la empresa, para competir y enfren-
tar distintas problemáticas de la empresa.

Los autores de este libro son investigadores miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores y dedicados de tiempo completo a la enseñanza universitaria. 
Con excepción de Ernesto Guerra García, tanto Aida Alvarado Borrego, Anto-
nio Enrique Acosta Perea y Marcela Rebeca Contreras Loera, colaboran en la 
Universidad de Occidente. Sus dos líneas bases de estudio son la economía de 
la empresa y análisis organizacional, asimismo exploran, entre otros aspectos, 
la crisis económica, estrategias financieras y de control de gestión, cultura labo-
ral, productividad, evaluación del desempeño, impacto en la toma de decisio-
nes, cadena de valor y competitividad y la aplicación de los seis sigma.

En suma, estos estudios y su evolución, permiten una dinámica de cambio y 
transformación en las organizaciones y sus entornos.

Referencias bibliográficas

Alvarado, B., Acosta, P., Guerra, G. & Contreras, L. (2011). La Empresa Delphi en 
los Mochis, Estudios Económicos y Organizacionales. Universidad de Occi-
dente, Ediciones del Lirio. México.
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instrucciones para los autores

generalidades 

La Revista de Investigación en Ciencias Administrativas es una alternativa de co-
municación científica que tiene la finalidad de publicar textos originales con 
altos estándares de calidad sobre temáticas en ciencias administrativas a nivel 
internacional, nacional y estatal. Sus destinatarios son investigadores que tra-
bajan temas de administración en cualquier tipo de organización, así como di-
rectivos, especialistas e interesados en temáticas referidas a las ciencias de la 
administración; como administración, competitividad organizacional, finan-
zas, inversiones, planeación estratégica, desarrollo empresarial, recursos hu-
manos, mercadotecnia, negocios internacionales, estudios fiscales, gestión de 
valor, estudios de género y sostenibilidad empresarial, control y evaluación or-
ganizacionales en empresas públicas y privadas. 

Se recibirán artículos científicos y reseñas bibliográficas. Cabe mencionar 
que los artículos a publicarse deberán ser contribuciones originales y relevan-
tes en el campo de las ciencias administrativas. Deben destacar principalmente 
la justificación de su aportación y el rigor teórico metodológico. La extensión 
de los artículos será de entre 4 000 y 10 000 palabras incluyendo tablas, figuras 
y referencias bibliográficas. Todas las citas deben estar referenciadas en el estilo 
apa en su última edición (a la fecha es la sexta edición), por lo que se recomien-
da ampliamente utilizar la función de “Referencias” del Word o un programa 
como el End Note para cumplir estrictamente con el estilo señalado. Todas las 
referencias bibliográficas deberán citarse en el cuerpo del artículo y, al seguir el 
estilo apa, no deberán separarse por el tipo de fuente, sino que estarán listadas 
en orden alfabético. Se permite utilizar notas al pie de página para realizar algu-
na explicación pertinente, pero no para citar autores.

El título de los artículos, el resumen y las palabras clave estarán en español e 
inglés. Se recomienda que el título no exceda las catorce palabras. El resumen 
contendrá un máximo de 400 palabras e indicará básicamente qué se hizo, 
cómo se hizo y cuáles son los resultados relevantes que se presentan. Se coloca-
rán entre cuatro y cinco palabras clave.
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La estructura básica de un artículo científico es la siguiente: 

•	 Título (Español e inglés)
•	 Resumen (Español e inglés)
•	 Palabras clave (Español e inglés)
•	 Cuerpo del documento: 
•	 Introducción (Compuesta por los antecedentes, planteamiento del pro-

blema, objetivos y justificación del estudio).
•	 Revisión de la literatura 
•	 Métodos
•	 Resultados y discusión
•	 Conclusiones
•	 Referencias.

Las reseñas críticas de libros especializados presentarán una breve intro-
ducción con la descripción del contenido de la misma. Presentará principal-
mente argumentación pertinente que muestre la relevancia de su consulta. La 
extensión de las reseñas será de un máximo de 3000 palabras. Se incluirá en el 
cuerpo del documento una imagen de la portada del texto reseñado.

requisitos de forma

Los artículos científicos y reseñas, deben presentarse en el procesador de textos 
Microsoft Word, tipo de letra Times New Roman a 12 puntos e interlineado 
de 1.5. 

Todos los artículos deberán numerar consecutivamente cada uno de sus 
apartados a partir de la introducción. Se recomienda consultar el estilo APA en 
su sexta edición para tal efecto. A continuación se muestra la numeración típica 
recomendada para este estilo. Nótese que los títulos de primer y segundo nivel 
no llevan punto final, mientras que el título de tercer nivel sí lo lleva. Para ma-
yores niveles de estructuración en el cuerpo del trabajo consultar el tercer capí-
tulo del manual apa señalado.

1. Introducción
1.1. Antecedentes
1.2. Planteamiento del Problema
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general.
1.3.2. Objetivos específicos.
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Todas las páginas del documento deberán numerarse en el centro de la par-
te inferior, incluidas las páginas que contengan el resumen y referencias.

Las tablas y figuras serán numeradas de forma consecutiva, utilizando la pa-
labra completa (Tabla o Figura y después del número se colocará un punto, a 
continuación la descripción correspondiente). Se cuidará incluir todo material 
gráfico en su programa original para facilitar su manejo posterior. En el caso de 
las imágenes se deberá cuidar la nitidez respectiva. Las descripciones de las ta-
blas se colocarán en el encabezado y de las figuras en el pie de las mismas. Se 
deberá hacer referencia a tablas y figuras por su número en el cuerpo del traba-
jo. Evitar hacer referencia a ellas como “en la siguiente (o anterior) figura”. El 
tamaño de letra de la descripción de tablas o figuras será de 11. Todo material 
gráfico que no sea una tabla se denominará figura. Todo material gráfico no 
original deberá tener el permiso de reproducción respectivo, esto es responsa-
bilidad exclusiva de los autores. 

citas y referencias

Las citas textuales o directas deben incluirse entrecomilladas e incluidas en el 
párrafo cuando son de menos de cuarenta palabras. Cuando una cita textual es 
de más de cuarenta palabras debe colocarse, en un párrafo aparte con sangría 
izquierda a lo largo del párrafo citado. Revisar el manual apa para ejemplos 
específicos. En este tipo de citas deberá indicarse el número de la página de 
donde fue tomada la información respectiva. Esto último es indispensable por 
el seguimiento que se pueda dar a la información contenida en los artículos ci-
tados.

Se deberá seguir el orden “apellido, año” para la elaboración de las citas. Es 
importante señalar que en español se recomienda citar a los autores por sus dos 
apellidos, sin embargo, se debe consultar la forma en como los propios autores 
citados se referencian a sí mismos para evitar ambigüedades. Se recomienda 
ampliamente cuidar la elaboración de las citas para no repetir la información 
dentro de un mismo párrafo, por ejemplo cuando se hace referencia al apellido 
del autor de un documento leído dentro de la narración propia del párrafo y 
además se incluye el apellido entre paréntesis.

Por ejemplo: (Stern, 2002, p. 78-79), o bien, (Stern & Thomas, 2002, 78-79). 
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requisitos previos y procedimiento para la revisión y envío 
de originales

Los artículos remitidos deben cumplir estrictamente con todos los requisi-
tos señalados en este documento para que puedan ser contemplados para su 
evaluación en ICA, de no ser así, serán devueltos a los autores. Es necesario, por 
tanto, leer cuidadosamente este documento debido a que será motivo de recha-
zo su incumplimiento. 

Los documentos recibidos pasan por una revisión inicial de la dirección edi-
torial de la revista que permite identificar si los artículos enviados cumplen con 
las características de originalidad e inédito según la convocatoria y los elemen-
tos estructurales y de forma señalados. Una vez aprobada esta primera etapa se 
enviará un correo electrónico al autor principal, en un máximo de 15 días, que 
indique si se ha pasado al arbitraje doble ciego de manera anónima por pares 
académicos externos. De haber pasado esta primera etapa se señalará si el ar-
tículo se aprueba sin correcciones, en un máximo de 60 días naturales. El ar-
tículo podrá aprobarse con correcciones mínimas, con correcciones mayores o 
se rechazará. El dictamen del arbitraje es inapelable y se envía con los comenta-
rios respectivos al autor principal. Si el artículo es aceptado los autores se com-
prometen a realizar las correcciones señaladas en un máximo de cinco días na-
turales. El comité editorial se reserva el derecho de rechazar el artículo para su 
publicación de no acatarse los comentarios emitidos en el arbitraje doble ciego.

El envío de documentos para revisión deberá ser acompañado de cinco ar-
chivos: a) archivo que contenga los datos generales de los autores; b) documen-
to de artículo o reseña bibliográfica para su arbitraje y publicación sin los nom-
bres de los autores; c) documento con declaración de que el original es inédito 
y que no está en proceso de revisión en otra publicación, d) archivos originales 
de tablas y figuras y e) en caso de ser aceptado el documento publicable se fir-
mará una carta de cesión de derechos. Para lo anterior, se cuenta con formatos 
anexos a este instructivo relativos a datos generales de los autores, carta de ori-
ginalidad y carta de cesión de derechos.

Para preservar el anonimato en el proceso de arbitraje se deberá omitir el 
nombre del autor o autores en el cuerpo del trabajo. Por lo que el archivo adicio-
nal de datos de autores deberá contener la siguiente información:

•	 En español y en inglés el título del trabajo, resumen y palabras clave.
•	 Tipo de documento enviado (reseña o artículo de investigación)
•	 Nombre completo del autor o autores, grado académico y perfil profe-

sional correspondiente.
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•	 Función académica principal desempeñada en su institución de ads-
cripción (investigador, profesor, profesor-investigador, tiempo comple-
to, etc.).

•	 Nombre completo de la institución de adscripción.
•	 Dirección, teléfono y fax de la institución de adscripción sin abreviatu-

ras.
•	 Número del cvu de Conacyt o bien en caso de que su residencia sea 

diferente a México indicar el número del cvu de la Institución de Cien-
cia y Tecnología afín a su país.

•	 Nivel del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Conacyt o bien el 
reconocimiento nacional de investigadores que sea afín en su país.

•	 Correo electrónico de cada autor.
•	 Domicilio para el envio de la revista.

acuerdo de propiedad intelectual

Los artículos y reseñas bibliográficas publicados en la Revista ICA serán pro-
piedad de la revista y se aceptará el proceso para el procedimiento de evalua-
ción y publicación respectiva, de forma que queda aceptada de antemano los 
derechos de distribución y reproducción. 
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Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Boulevard Universitarios y Avenida de las Américas, Módulo Iv,
Colonia Universitaria. Código Postal 80013, Culiacán, Sinaloa, México. 

Facultad de Contaduría y Administración. Teléfono: 01667 7521859, 
extensión: 106. fax 01667 7521859

Envío de trabajos . Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico 
a la directora editorial, Deyanira Bernal Domínguez (icafca@uas.edu.mx) 
como archivo adjunto. También pueden enviarse por correspondencia físi-
ca a la siguiente dirección:

coordinación general de investigación y posgrado
de la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Boulevard Universitarios y Avenida de las Américas, Módulo IV, 

Colonia Universitaria. Código Postal 80013, Culiacán, Sinaloa, México. 
Teléfono: 01 (667) 7- 52-18-59 extensión 106, Fax (01) (667) 7- 52-18-59

correo: icafca@uas.edu.mx
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